
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Agustín Castro Merello, Jesuita en Las
Palmas de Gran Canaria, nació en el
Puerto de Santa María (Cádizl. Ingresó
en la Orden religiosa fundada por San Ig
nacio de Loyola en 1941. Gran parte de
su labor apostólica y docente la ha de
sempeñado en el Colegio que los jesui
tas tienen en esta ciudad.

Durante veinte años ha colaborado en
la edición dominical del rotativo granca
nario "La Provincia" en el que se han pu
blicado comentarios de pastoral religiosa
y ensayos de diversa indole. En el año
1981 obtuvo el Premio Nacional de Perio
dismo convocado por el Ayuntamiento
onubense de Moguer por un trabajo de
dicado al poeta de la tierra Juan Ramón
Jiménez. También fue colaborador habí
tual de las páginas del periódico "Odiel"
de Huelva en el periodo que estuvo co
mo Superior de la Residencia de los Je
suitas de la capital andaluza.

Su fructifera labor como enseñante
de Literatura Española ha hecho que sus
alumnos hayan aprendido a conocer y
amar esta rama del saber, en una trayec
toria en la que ha impartido magisterio
conjugándolo en las más amplia dimen
sión humana.
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Agustin castro Merello, Jesuita en las
Palmas de Gran Canaria, nació en el
Puerto de Santa Maria lCádizl. Ingresó
en la Orden religiosa fundada por San Ig
nacio de Loyola en 1941. Gran parte de
su labor apostólica y docente la ha de
sempei'lado en el Colegio que los JeSui
tas tienen en esta ciudad.

Durante veinte años ha colaborado en
la edición dominical del rotativo granca
nario "la ProVincia" en el que se han pu.
blicado comentarios de pastoral religiosa
y ensayos de diversa índole. En el ai'lo
1981 obtuvo el Premio Nacional de Perio
dismo convocado por el Ayuntamiento
onubense de Moguer por un trabajo de
dicado al poeta de la tierra Juan Ramón
Jiménez. También fue colaborador habi
tual de las páginas del periódico "Odiel'"
de Huelva en el periodo que estuvo co
mo Superior de la Residencia de los Je
suitas de la capital andaluza.

Su fructifera labor como ensei'lante
de Literatura Española ha hecho que sus
alumnos hayan aprendido a conocer y
amar esta rama del saber, en una trayec
IOria en la que ha ímpartido magisterio
conjugándolo en las más amplia dImen
sión humana.
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AGUSTlN CASTRO MERELLO, S.J.

Colegio
San Ignacio

de Loyola

(APUNTES PARA UNA HISTORIA)



Vistas aéreas del Colegio antiguo y nuevo.
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INTRODUCCION

PRESENTACION

No llamo a estas páginas HISTORIA. No puedo.
No sabrfa hacerla y si supiera no me atrevería a in
tentarla.

Hacer historia, en cierto modo, implica juicio, va
loración... ¿Con qué autoridad harla yo esto? Ade
más el amor me traicionarla. Es mi Colegio y estas
circunstancias me impiden ver los hechos con ojos
históricos. Me parece.

Sin contar con que e/ tiempo de que hemos dis
puesto para exhumar elpasado ha sido unos cLian
tos meses y sin dejar el torbellino de las clases
ordinarias. Ha faltado tiempo para el rastreo y lo
que es más para el reposo, para /a visión contem
plativa y ponderada de los hechos.

Quizá para el centenario, 2.017, alguien podrá u/
timar estas notas; para nuestros 75 alfos basta es
to, que no puedo l/amar sino APUNTES PARA
UNA HISTORIA.
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LA COMPAf,]IA DE JESUS EN CANARIAS

Etapa
PREMISIONAL
111

1- CONTACTO

Etapa
MISIONAL
121

l' ESTANCIA
1691-1767

2° ASENTAMIENTO 21 ESTANCIA
1852·1888

3' ESTANCIA
1917

I
Goa·Gomera,1566

la Florida-Las Palmas, 1566

" Misi6n (4 s.j.), 1567·1569
ab. Bartolomé Torres

'1570 Los MARTIRES DE TA2ACORTE
*1592 Venida de los PP, Malina y Osorio,

lporrazón de salud)

21 Misión (3 s.j,l. 1613-1618
Ob. lópez de Velasco

3' Misión 12s.j.l, 1631·1633
Ob. Cámara y Murga

4' Misión (2 s.j.!. 1659-1663
Ob. Juan de Toledo

5' Misión (6 s.j.l, 1672-1684
P. Luis Anchieta

I

Fundaciones de Colegios:
La Orotava, 1691
Las Palmas, 1699

La Laguna, 1721

• Extmlsión lis c.rIos 111. 1~

l
B Obispo Codina trae a la Compañia
para que regente el Seminatio Coneilia1.

, Ex¡mIsi6n de "'La Gloriosa"', 1868

Fundaciones de:

" la Residencia, 2·111-1917.
2° Colegio San Ignacio, 15-X-1917:

al en la calle López Botas
bl en la calle Juan E. Doreste, 1924

3° Residencia en Santa Cruz de Tenerife, 1930

I Expulsión republicana, 1931

el Reapertura del Colegio. 1939

(1) Expedlclones misioneras que arriban forzosamente en Cananas y en la espera misionan.
(21 Jesuitas traldos por los Obispos para trabajar en la Diócesis.
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(2) Jesuitas trak:los por los Obispos para trabajar en la Diócesis.
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EL COLEGIO DE SAN IGNACIO DE LOVOLA
TIENE TRES ETAPAS:

l' E. FUNDACIONAL 1917-1920

Retorno de la Compañia.

Fundación del Colegio, 1917.

11' E. "VASCA" 1920-1952

El Nuevo Edificio, 1924

Disolución

Restauración.

11I' E. ANDALUZA (BETICAJ 1952...

... lo de siempre

Aemodelación del edificio, 1973-76.

Mi relato -que no historia- arranca desde el inicio hasta los cin
cuenta... De los sesenta para .8cá es contemporaneidad y ésta no es
todavia historiable ¿no?

Quizá sea una disculpa. Se podrían acumular anécdotas, pero una
suma de anécdotas no creo que haga historia.

11
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Memorial del Provincial-Residencia.
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PROLOGO: EL RETORNO

"Después de 60 horas de mar, en que sólo vimos de lejos, por causa

del bloqueo, un pequeño barco mercante, descubrimos la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria al amanecer del dia" (H.R. 1), Este dfa era el
18 de Febrero de 1917. El BUENOS AIRES anclaba en la dársena del
Puerto de La Luz. A bordo siete jesuitas.

"El Sr. Obispo con sus familiares y otras personas, en una bonita
falúa, suben y saludan a los Padres y luego, en la bonita falúa. a tie
rra ...", pero "como nadie esperaba tampoco en el Puerto, resultó muy
frío el recibimiento y muy triste nuestra vuelta a Canarias, después de
medio siglo de expulsión y de haber sido pedido y deseado con tantas
y repetidas instancias y promesas". Es el comentario del cronista do
méstico un tanto desilusionado, quizá esperaba más.

Uno días más tarde, el 23 de Febrero, la Prensa local notifica el
hecho sin mucha precisión. Bueno, no es raro. El ECOS (nO 508), rota
tivo matutino de Las Palmas, en su sesión Vida social, escribe: "De la
Península han llegado los jesuitas Padres de la Cruz y Zaldivar (sic,).
Estos Padres vienen a instalar la Orden de San Ignacio en Las Palmas".

El día 24 otro rotativo capitalino EL TRADICIONALISTA, (nO 429),
lo hacía efusivamente:

15
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del bloqueo, un pequeño barco mercante, descubrimos la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria al amanecer del dia" (H.R. 1). Este dia era el
18 de Febrero de 1917. El BUENOS AIRES anclaba en la dársena del
Puerto de La Luz. A bordo siete jesuitas.

"El Sr. Obispo con sus familiares y otras personas, en una bonita
falúa, suben y saludan a los Padres y luego, en la bonita falúa. a tie
rra ...", pero "como nadie esperaba tampoco en el Puerto, resultó muy
frío el recibimiento y muy triste nuestra vuelta a Canarias, después de
medio siglo de expulsión y de haber sido pedido y deseado con tantas
y repetidas instancias y promesas". Es el comentario del cronista do
méstico un tanto desilusionado, quizá esperaba más.

Uno días más tarde, el 23 de Febrero, la Prensa local notifica el
hecho sin mucha precisión. Bueno, no es raro. El ECOS (nO 508), rota
tivo matutino de Las Palmas, en su sesión Vida social, escribe: "De la
Península han llegado los jesuitas Padres de la Cruz y Zaldivar (sic,).
Estos Padres vienen a instalar la Orden de San Ignacio en Las Palmas".

El día 24 otro rotativo capitalino EL TRADICIONALISTA, (nO 429),
lo hacía efusivamente:
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"nada mejor podemos decir de la Compañia, nada más laudato~

rio, (se refiere a unos textos de León XIII muy encomiásticos de
la Compañía), para manifestar la expresión de que le conocemos
y sabemos quiénes han vuelto a Canarias".

No contento con esto, el 17 de Marzo, ya instalados los Padres
en su nueva residencia, el mismo periódico con gran tipografía y a mo
do de telegrama publica:

r-------LOS NUEVOS JESUITAS-- ,

JHS

Veo que han llegado por tercera o cuana vez a nuestras Islas
Canarias los Jesuitas y ocupan ya su hermosa Iglesia, que es una
tacita de plata, con sus imágenes y lienzos de Santos hijos de la
Compañía de Jesús,· con su cúpula llena toda en su interior de pin
turas al fresco de los santos principales jesuitas. Y las cuatro pe
chinas del anillo con los arcos torales en que la cúpula descansa,
llevan pintados los cuatros evangelistas.

Yo desde aquf les saludo y les doy mi más cordial bienvenida,
porque amo a la Compañía como a mi madre espiritual y la miro
como cosa mia. Por ello es que todos los días ruego al Seffor por
su aumento, conservación, y también, rogaré por estos nuev.os
Jesuitas para que no desmerezcan de sus anteriores, antes bien
les adelanten, si posible fuera.

Un canario.

Este anonimato no nos impide testimoniar nuestra gratitud y no
podemos menos de pensar que estos testimonios aliviarían un poco la
frialdad y tristeza de nuestro entristecido cronista. Aunque por poco
tiempo..

No todas las voces que se oyeron fueron igualmente exultantes.
En la primera carta anua, escrita a finales del año 17, percibimos esta
dualidad que iremos comprobando: "aunque al principio de nuestra lle
gada a la Ciudad arreciaron voces contra nosotros, no faltaron también
muchas que mostraron privada y públicamente una sincera estima y amor
hacía nosotros" (Ltt. an., págs. 6-71.

Llegaban los Jes~itas "después de grandes y repetidas instancias
del Prelado, Don Angel Marquina, y otras personas principales a los 49
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"nada mejor podemos decir de la Compañia, nada más laudato~

rio, (se refiere a unos textos de León XIII muy encomiásticos de
la Compañía), para manifestar la expresión de que le conocemos
y sabemos quiénes han vuelto a Canarias".

No contento con esto, el 17 de Marzo, ya instalados los Padres
en su nueva residencia, el mismo periódico con gran tipografía y a mo
do de telegrama publica:

r-------LOS NUEVOS JESUITAS-- ,

JHS

Veo que han llegado por tercera o cuana vez a nuestras Islas
Canarias los Jesuitas y ocupan ya su hermosa Iglesia, que es una
tacita de plata, con sus imágenes y lienzos de Santos hijos de la
Compañía de Jesús,' con su cúpula llena toda en su interior de pin
turas al fresco de los santos principales jesuitas. Y las cuatro pe
chinas del anillo con los arcos torales en que la cúpula descansa,
/levan pintados los cuatros evangelistas.

Yo desde aquí les saludo y les doy mi más cordial bienvenida,
porque amo a la Compañía como a mi madre espiritual y la miro
como cosa mia. Por ello es que todos los dlas ruego al Seffor por
su aumento, conservación, y también, rogaré por estos nuev.os
Jesuitas para que no desmerezcan de sus anteriores, antes bien
les adelanten, si posible fuera.

Un canario.

Este anonimato no nos impide testimoniar nuestra gratitud y no
podemos menos de pensar que estos testimonios aliviarían un poco la
frialdad y tristeza de nuestro entristecido cronista. Aunque por poco
tiempo..

No todas las voces que se oyeron fueron igualmente exultantes.
En la primera carta anua, escrita a finales del año 17, percibimos esta
dualidad que iremos comprobando: "aunque al principio de nuestra lle
gada a la Ciudad arreciaron voces contra nosotros, no faltaron también
muchas que mostraron privada y públicamente una sincera estima y amor
hacía nosotros" (Ltt. an., págs. 6-71.

Llegaban los Jes~itas "después de grandes y repetidas instancias
del Prelado, Don Angel Marquina, y otras personas principales a los 49
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años de la última estancia de la Compañía en Canarias" •.• A instancias
del Sr. Obispo Marquina V no menos de su antecesor Pérez Mufloz, co
mo lo reconoce el mismo Marquina (Boletin Eclesiástico a. lVIII 14 de
Marzo de 1917 nO 4, pág. 75).

Objetivos

El objetivo era fundar una Residencia en Las Palmas, para el mi
nisterio apostólico. Era todo lo que el Sr. Obispo había podido recabar
del Provincial, después de sendas entrevistas en 1915 y 1916. El Prela
do luchaba por una mayor presencia de la CompaPiía en Las Palmas,
un Colegio. (H.D. 41.

Esta era la tercera vez que la CompaPila acampaba por estas tiew

rras insulares.

La primera en 1679 en la que abre un Colegio en Las Palmas a
expensas de un legado del Canónigo Don Andrés Romero sobre unas
casas donadas y que terminarían en el hermoso Colegio, el hoy llama
do Seminario, en la calle Dr. Chil y con fachada también a López Bo
tas. Esta primera etapa la tiene perfectamente estudiada el P. Julián
Escribano Garrido en su obra JESUITAS Y CANARIAS (1).

A esta primera estancia pone trágico fin la expulsión de Carlos 11I
en 1767. "Cuando Carlos 11I en 1767, por razones que se reservaba en
su real ánimo, expulsó de todos sus dominos a 5.500 jesuitas que te
nlan en sus manos casi toda la enseñanza media de la juventud, infirió
a la cultura española un prejuicio sin precedentes; 112 colegios se ce
rraron en España y 120 en América. Hombres doctos de todas las cien
cias tuvieron que salir de España y abandonar bibliotecas, archivos y
publicaciones" (Carlos Valverde. HISTORIA DE LA IGLESIA EN ES
PMIA T.V.B.A.C. Madrid, 1979, pago 526).

La segunda, en 1852. Vienen los Padres, para hacerse cargo del
Seminario Conciliar de Las Palmas "por consejo de San Antonio María
Claret al Obispo Buenaventura Codina" 121.

la restauración Isabelina de 1852 y al amparo del Concordato de
1851, (Artículo 29), en virtud del cual se posibilita la erección de Cole-

(1) Julián Escribano Ganido. LOS JESUITAS Y CANARIAS 15lJ6..1767. Grallélda, Facultad
Teológica.

(2) Julián Escribano o.c., pág. 615, nota 58.
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años de la última estancia de la Compañia en Canarias" •.• A instancias
del Sr. Obispo Marquina V no menos de su antecesor Pérez Muf)oz, co
mo lo reconoce el mismo Marquina {Boletin Eclesiástico a. LVIII 14 de
Marzo de 1917 nO 4, pág. 751.

Objetivos

El objetivo era fundar una Residencia en Las Palmas, para el mi
nisterio apostólico. Era todo lo que el Sr. Obispo había podido recabar
del Provincial, después de sendas entrevistas en 1915 V 1916. El Prela
do luchaba por una mayor presencia de la CompaPila en Las Palmas,
un Colegio. eH.D. 4J.

Esta era la tercera vez que la CompaPifa acampaba por estas tie~

rras insulares.

La primera en 1679 en la que abre un Colegio en Las Palmas a
expensas de un legado del Canónigo Don Andrés Romero sobre unas
casas donadas y que terminarían en el hermoso Colegio, el hoy llama
do Seminario, en la calle Dr. Chil y con fachada también a López Bo
tas. Esta primera etapa la tiene perfectamente estudiada el P. Julián
Escribano Garrido en su obra JESUITAS Y CANARIAS (1).

A esta primera estancia pone trágico fin la expulsión de Carlos 11I
en 1767. "Cuando Carlos 11I en 1767, por razones que se reservaba en
su real ánimo, expulsó de todos sus dominas a 5.500 jesuitas Que te
nfan en sus manos casi toda la enseñanza media de la juventud, infirió
a la cultura española un prejuicio sin precedentes; 112 colegios se ce
rraron en España y 120 en América. Hombres doctos de todas las cien
cias tuvíeron que salir de España y abandonar bibliotecas, archivos y
publicaciones" (Carlos Valverde. HISTORIA DE LA IGLESIA EN ES
PAf'lA T.V.B.A.C. Madrid, 1979, pago 526).

La segunda, en 1852. Vienen los Padres, para hacerse cargo del
Seminario Conciliar de Las Palmas "por consejo de San Antonio María
Claret al Obispo Buenaventura Codina" 121.

La restauración Isabelina de 1852 y al amparo del Concordato de
1851, (Artículo 29), en virtud del cual se posibilita la erección de Cole-

(1) Julián Escribano Garrido. LOS JESUITAS Y CANARIAS 15lJ6..1767. Grellélda. Facultad
Teológica.

(2) Julián Escribano a.c.• pág. 615. nota 58.
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Portada de la Iglesia de San Francisco de Borja.

gios de Misioneros para ultramar y Casas de religiosos que auxilien a
los Obispos, la Compañía abrirá por esta época algunas Casas y Colegios.

El primero fue el Seminario Conciliar de Gran Canaria, un Semi
nario que ocuparía precisamente la Iglesia y Colegio de la Antigua
Compañía.

Según el convenio suscrito por el Sr. Obispo y el P. Provincial,
P. Merey, así como por la carta de éste al que sería primer Rector del
Seminario, P. Luis Rodríguez, se deduce "que es la primera empresa
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Portada de la Iglesia de San Francisco de Borja.

gios de Misioneros para ultramar y Casas de religiosos que auxilien a
los Obispos, la Compañía abrirá por esta época algunas Casas y Colegios.

El primero fue el Seminario Conciliar de Gran Canaria, un Semi
nario que ocuparía precisamente la Iglesia y Colegio de la Antigua
Compañía.

Según el convenio suscrito por el Sr. Obispo y el P. Provincial,
P. Morey, así como por la carta de éste al que sería primer Rector del
Seminario, P. Luis Rodríguez, se deduce "que es la primera empresa
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formal que tomamos en Espal'ia después de nuestra supresión". Y ade
más que era "cosa nueva", eso de regentar Seminarios, como se dice
en la misma carta.

El convenio se firma en Paris el14 de Junio de 1852. Rubrican el
Obispo Codina y Antonio Morey, Provincial de la entonces única Pro~

vincia de Espal'ía, muy dispersa por Espafía y el extranjero.

El convenio consta de once apartados en los que se estipulan la
gerencia del Seminario por la Compañía. La carta del Provincial a Luís
Rodríguez es del 16 de Julio de 1852, asesorándole, aconsejándole ..:por
que se trata de eso de "una cosa nueva que no tuvimos aún antes de
la supresión".

En esta Segunda estancia, al margen de la actividad del Semina
rio, se funda la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga a
petición del entonces Rector del Seminario, P. Bartolomé Gelobert S.J.
El Sr. Obispo, D. Joaquín Uuc y, Ga'rriga, da su beneplácito. La inte
gran "niños seglares y externos que frecuentan las clases de este cole
gio". El Pr¡"mer Director fue el P. José M~ Mistretta S.J. y le siguen
los PP. José M~ Peydró e Isidoro Batllo. Cuando llegue la expulsión
de 1868, la Congregación continuará con sede en la Parroquia de Sto.
Domingo, cuyo Párroco, D. José Dlaz, será su Director. Aqul radicará
hasta 1872 en que retorna al Seminario y serán Directores, sucesiva
mente, D. Bias Troncoso, Canónico Lectoral, D. Miguel de Torres, D.
José Roca y Pansa, también Lectoral, D. José M~ Leza y D. Hermóge
nes Malo.

En 1981, las Congregaciones de Luises de Firgas y Arucas piden
en Julio y Octubre, respectivamente, agregarse a la Congregación de
Las Palmas a efecto de gozar y participar de los beneficios y privilegios
espirituales de la Congregación canónicamente constituida.

Esta presencia jesuítica, a través de la Congregación, se,prolonga
hasta 1895, al menos en esta fecha terminan las Actas de la tal Congre
gación.

Esta segunda estancia también se trunca, no pacíficamente, por
la expulsión de la Compañía de manos de "La Gloriosa", la Revolución
de 1868.

.Este mal nos reportó un pequeño gran bien, la adquisición de la
preciada reliquia del Cáliz del Beato Ignacio Acevedo. martirizado con
otros 39 jesuitas y un seglar en Tazacorte, Isla de La Palma. El P. Fer~

nández, Rector del Seminario, al-tiempo de la expulsión, lo trajo para
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formal que tomamos en Espal'ia después de nuestra supresión". Y ade
más que era "cosa nueva", eso de regentar Seminarios, como se dice
en la misma carta.

El convenio se firma en Paris el14 de Junio de 1852. Rubrican el
Obispo Codina y Antonio Morey, Provincial de la entonces única Pro~

vincia de Espaí'ía, muy dispersa por Espafía y el extranjero.

El convenio consta de once apartados en los que se estipulan la
gerencia del Seminario por la Compañía. La carta del Provincial a Luís
Rodríguez es del 16 de Julio de 1852, asesorándole, aconsejándole ..:por
que se trata de eso de "una cosa nueva que no tuvimos aún antes de
la supresión".

En esta Segunda estancia, al margen de la actividad del Semina
rio, se funda la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga a
petición del entonces Rector del Seminario, P. Bartolomé Gelobert S.J.
El Sr. Obispo, D. Joaquin Uuc y, Garriga, da su beneplácito. La inte
gran "niños seglares y externos que frecuentan las clases de este cole
gio". El Pr¡"mer Director fue el P. José M~ Mistretta S.J. y le siguen
los PP. José M~ Peydró e Isidoro Batllo. Cuando llegue la expulsión
de 1868, la Congregación continuará con sede en la Parroquia de Sto.
Domingo, cuyo Párroco, D. José Diaz, será su Director. Aqui radicará
hasta 1872 en que retorna al Seminario y serán Directores, sucesiva
mente, D. Bias Troncoso, Canónico Lectoral, D. Miguel de Torres, D.
José Roca y Pansa, también Lectoral, D. José M~ Leza y D. Hermóge
nes Malo.

En 1981, las Congregaciones de Luises de Firgas y Arucas piden
en Julio y Octubre, respectivamente, agregarse a la Congregación de
Las Palmas a efecto de gozar y participar de los beneficios y privilegios
espirituales de la Congregación canónicamente constituida.

Esta presencia jesuítica, a través de la Congregación, se,prolonga
hasta 1895, al menos en esta fecha terminan las Actas de la tal Congre
gación.

Esta segunda estancia también se trunca, no pacificamente, por
la expulsión de la Compañía de manos de "La Gloriosa", la Revolución
de 1868.

"Este mal nos reportó un pequeí'ío gran bien, la"adquisición de la
preciada reliquia del Cáliz del Beato Ignacio Acevedo. martirizado con
otros 39 jesuitas y un seglar en Tazacorte, Isla de La Palma. El P. Fer~

nández, Rector del Seminario, al-tiempo de la expulsión, lo trajo para
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Sevilla. En 1854 el Sr. Obispo se lo había entregado a la Compañía, des
pués de estar por varias Parroquias e incluso en Fuerteventura 131.

La tercera. Volvemos a nuestro año 1917. Esos siete jesuitas a bor
do del "Buenos Aires" eran de [a entonces Provincia de Toledo. que
incluía también Andalucía y el 26 de Febrero del 17 se instalan cómo
pueden en "una casita" adosada a la antigua Iglesia de la Compañia
de 1755, según fecha que se lee en la cúpula; una casita "humilde y
pequeña", como la califica alguno. que el Sr. Obispo pone a disposi
ción de los Padres; una casita con doscientos años sobre sus "lomos"
...asi que a sus muchos males añadla la vejez.

Para ello. los Franciscanos. que habían regentado desde 1904 la
Ig[esia tuvieron que emigrar a la Ermita de San Antonio Abad. El Sr.
Obispo se [a había dejado. con una parte del Seminario como vivienda,
mientras formalizaban su fundaci6n del Puerto.

El hecho sentó mal a la clientela franciscana y no fue bien inter
pretado y los no amigos de la Compañía se aprovecharon del suceso
para esgrimir sus armas contra los jesuitas.

La tal "casita" había sido preparada al efecto.... un eufemismo
retórico. Pues los Padres y Hermanos, de entrada, tuvieron que hospe
darse, desde el 18 al 26 de Febrero, en el Colegio de Niños Pobres en
el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, e[ hoy Colegio de los
Salesianos, en la Ciudad Jardín. Hospedados los jesuitas "con sumo
cuidado y exquisita caridad", según anota el cronista.

La "casita no estaba ni remotamente preparada "omne supellec
tili nostris adventibus carebat", carecfa de todo lo más necesario (H.D.
S). Durante el improvisado hospedaje en el Colegio de las Madres del
Sagrado Corazón, los Padres se dedican a sus ministerios, dan ejerci-

(3) Origen y trayectoria del Céliz. Sacado de llleuténtica firmade par el P. Vélez, 1984. Mélllge.
1745. Hasta este feche se conserve Bn la Ermita de Sen Miguel de TezacortB, Bn que

es traidoe Las Pemaa por el Obispo F. Guillén yloregellleloejesuitasde Las PalrnllS.
1767. Con la_supresión de le Compañia, pasa, parece, el Monuterio de las Bernardas.

Idas las monjas a Teror, el Cáliz queda en la ParroquIa de San Francisco, hasta
1836 que con laexclaustraci6n de los religiosos, pasealaJgleslaparroquialdeLaOlive

(Fuerteventural, quizá con algún fraile exclaustrado, hasta
1854 en que el Obispo Codine lo tree a Canarias, a Lag Palmas y vuelve de nuevo a la

Compañia, qua regentaba el Seminario.
1868. Nuava axpul&i6n de III ComplIl'lie con La Gloriosa, pero el P. Fernlmdez, que era

Rector,lotr&a a Sevilla. En Merzo de 1869 al P. Feméndez funda el "Colegio Jibre"
de Sevilla, len Argote de Molioal. El Cáliz lo tiene esta Comunidad hasta

1882 en cuyo año el Co'egio de Sevillll se traslade 8 ",al&ga. fundéndooeel de San Esta
nisl9o. El CAliz esta'" aqulllesta

1967 que con motivo del IV· Centenario de la llagada de loa jesuitall a Gran Carwlria se
pidió y con los debiOos permisos del Provinciel permanece aquí. Esta expuesto en
la CaplIa doméstic8 de III Comunidad del Colegio Oe San ~nacio de Loyol8.
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Sevilla. En 1854 el Sr. Obispo se lo había entregado a la Compañia, des
pués de estar por varias Parroquias e incluso en Fuerteventura 131.

La tercera. Volvemos a nuestro año 1917. Esos siete jesuitas a bor
do del "Buenos Aires" eran de [a entonces Provincia de Toledo, que
incluía también Andalucfa y el 26 de Febrero del 17 se instalan cómo
pueden en "una casita" adosada a la antigua Iglesia de la Compañia
de 1755, según fecha que se lee en la cúpula; una casita "humilde y
pequeña", como la califica alguno, que el Sr. Obispo pone a disposi
ción de los Padres; una casita con doscientos años sobre sus "lomos"
...así que a sus muchos males añadla la vejez.

Para ello, los Franciscanos, que habían regentado desde 1904 la
Ig[esia tuvieron que emigrar a la Ermita de San Antonio Abad. El Sr.
Obispo se [a habla dejado, con una parte del Seminario como vivienda,
mientras formalizaban su fundaci6n del Puerto.

E[ hecho sentó mal a la clientela franciscana y no fue bien inter
pretado y los no amigos de la Compañia se aprovecharon del suceso
para esgrimir sus armas contra los jesuitas.

La tal "casita" había sido preparada al efecto... , un eufemismo
retórico. Pues los Padres y Hermanos, de entrada, tuvieron que hospe
darse, desde el 18 al 26 de Febrero, en el Colegio de Niños Pobres en
el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, el hoy Colegio de los
Salesianos, en la Ciudad Jardín. Hospedados los jesuitas "con sumo
cuidado y exquisita caridad", según anota el cronista.

La "casita no estaba ni remotamente preparada "omne supellec
tili nostris adventibus carebat", carecla de todo lo más necesario (H.D.
5). Durante el improvisado hospedaje en el Colegio de las Madres del
Sagrado Corazón, los Padres se dedican a sus ministerios, dan ejerci-

(3) Origen y trayectoria del Cétlz. Sacado de III auténtica firmada por el P. Velllz, 1984. M61aga.
1745. Hasta esta fecha se conserva IIn la Ermita de San Miguel de Tazacortll, IIn que

es traidoal.as Pamas por el Obispo F. Guillén yloregalllaloejeeuinlsde Las Palmas.
1767. Con la_supresión de la Compafiia, pasa, parece, al Monasterio de las Bernardas.

Idas las monlas a Teror, el Cáliz queda en la ParroquIa de San Francisco, hasta
1836 que con laexclauatfaci6n de los religiosos. pas8alaJglesi8parroquialdeLaOliva

lFuerteventufal, Quizá con algún fraile exclaustrado, hasta
1854 en Que el Obispo Codina lo trae a Canarias, a Las Palmas y vuelve de nuevo a la

Compafifa, Que regentaba el Seminario.
1868. Nueva expulsión de 18 Compal'lfa con La Gloñose, pero el P. Ferntmdez, Que era

Rector,lotl'88a SevílIa. En Marzo de 186981 P. Feméndez. funda el "Colegio Jibre"
de Sevilla, len Argote de Molml. El Cáliz lo tiene &118 Comunidad hasta

1882 en cuyo año el Co'egio de Sevilll se tl'88!adli. Mál&ga, fuodátldoseel de San Es!&
nislao. El CArIZ estara aqul hasta

1967 que con motivo 6eI1V· Cenrenario de la llegada de loa jesuitas a Gran Canaria se
pidió y con loa debiOos permisos del Provincial pttrmanflC8 aqui. Est6 expoest:o en
la CapllIa~ <le III ComunidlKl dI!! Colegio Oe San ~rl8CÍO de Loyo/a.
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cios a las distintas alumnas del Colegio. No pudieron esperar ociosos;
los Hermanos, mientras, disponían, poco a poco, la casa de Dr. Chil.
desplazándose cada mañana a Las Palmas y entonces aquello era un
verdadero d~zamiento. Unos y otros, a pesar de estas ocupacio
nes, tuvieron tiempo, según aJguna carta, de saborear el aislamiento
y la soledad. .

La nueva Comunidad

Guando el día 26, por fin, se trasladan a la casa, todavía pasarán
estrecheces: "tuvimos que alumbrarnos varias noches.•. con cabos de
vela, dormir alguna noche sobre el duro suelo y algunos días ayunar
extra tempora", por eso en la H.D. se dice "cum magna paupertate hu
militer agare cooperunt, p~tienter et animo hilari" (H.D., pág. 6>-

Estas penurias, sobre tocio las culinarias, estuvieron aliviadas por
la caridad de las Siervas de Maria, vecinas 14), que "se ofrecieron con
mucha caridad a mandarnos la comida". "Dichas religiosas se mostra
ron, como las otras, muy madres nuestras".

Conste aquí como tributo de agradecimiento, a unas y otras, de
Jos que, de algún mOOo, nos podemos considerar continuadores de aque
llos padres de 1917.

El mismo dia 26 de Febrero, el del traslado, queda constituida la
primera Comunidad de esta tercera etapa. Según la carta anua la inte
graban -y es justicia que la transcribamos- los padres:

MANUEL DE LA CRUZ, Superior, Moderador del Apostolado de la Dra
cIDn, Prefecto de Salud y confesor en el templo.

GONZALEZ, EZEQUiEl, Operario, Director de la Congregación de San
Estanislao, Padre espiritual de los nuestros, Confesor en el tem
plo. Admonitor,

PUIG, VICTORIANO, operario, Visitador de escuelas públicas, Confe
sor de los nuestros y en el templo. Escritor H.D. Consultor.

ZALOIVAR, LUIS, Operario, Padre espiritual del Seminario, Confesor
de los nuestros. Consultbr ano 10

•

(4) Las SiefvasdeMarIa legan a las Palmas en 1899yviven con la fundadora, Olla. 'Agustina
Sánctlaz RodrIguez. unos meses en 18 calle Sen Agustín. P&lIllron deapués a le calle del
Colegio. (Or, Chill) nO 23, la casa que después seria Residencia de los Jesuitas, Aqul per
Il'IlInecen hasta el 15 de Diciembre de 1916, cuando se trasladan a su actual Casa, calle
Canalejas, 22.
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Guando el día 26, por fin, se trasladan a la casa, todavía pasarán
estrecheces: "tuvimos que alumbrarnos varias noches... con cabos de
vela, dormir alguna noche sobre el duro suelo y algunos días ayunar
extra tempara", por eso en la H.D. se dice "cum magna paupertate hu
militer agere cooperunt, patienter et animo hilari" IH.D., pág. 6>-

Estas penurias, sobre tocio las culinarias, estuvieron aliviadas por
la caridad de las Siervas de Maria, vecinas "'l, que "se ofrecieron con
mucha caridad a mandarnos la comida". "Dichas religiosas se mostra
ron, como las otras, muy madres nuestras".

Conste aquí como tributo de agradecimiento, a unas y otras, de
los que, de algún modo, nos podemos considerar continuadores de aque
llos padres de 1917.

El mismo dia 26 de Febrero, el del traslado, queda constituida la
primera Comunidad de esta tercera etapa. Según la carta anua la inte
graban -y es justicia que la transcribamos- los padres:

MANUEL DE LA CRUZ, Superior, Moderador del Apostolado de la Ora
cIDn, Prefecto de Salud y confesor en el templo.

GONZALEZ, EZEQUiEl, Operario, Director de la Congregación de San
Estanislao, Padre espiritual de los nuestros, Confesor en el tem
plo. Admonitor.

PUIG, VICTORIANO, operario, Visitador de escuelas públicas, Confe
sor de los nuestros y en el templo. Escritor H.D. Consultor.

ZALDIVAR, LUIS, Operario, Padre espiritual del Seminario, Confesor
de los nuestros. Consultbr ano 10

•

(4) Las SiefvasdeMarIa legaoa .... PallNlsen 1899yviveo con la fundadora. 01\8. 'Agustina
SánctMtz Rodriguez. unos meses en 1& calle San Agustín. P8Sll11)tl despoés a la calle del
Colegio. (Dr. Chill) o" 23. la casa que después seria Residencia de los Jesuitas. Aqul per
Il'IlIMCen hasta el 15 de Diciembre de 1916. cuando se trasladao a so actual Casa, calle
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y los Hermanos:

CANOVAS, FRANCISCO, Cocinero.

EL\JSTONDO, JOSE IGNACIO, Portero, comprador, visitador de la ora
ción y el examen.

JURADO, JOSE, para la casa.

El historiador doméstico comenta la situación económica funda
cional, sin más medios que unos dineros, para afrontar los primeros gas
tos, ofrecidos por la Provincia y un Superior de alguna casa y después
de eso solo la "Providencia".

y según el mismo historiador ésta no tardó en dejarse sentir tras
los generosos corazones de las Madres del Sagrado Corazón, las Sier
vas de María, el Sr. Obispo y la Marquesa de Quinta Roja. Lista que
después iremos completando pues nunca faltaron bienhechores.

Pronto hubo que ampliar la yivienda de los Padres. Y se habilita
el llamado "Ponto", la parte superior de la segunda casa adyacente a
la Iglesia por la Sacristla y con entrada por López Botas, incluida en
la cesión de la Iglesia hecha por el Sr. Obispo, juntamente con la "casi
ta" de Dr. Chil.

Este "Ponto" también lo ocuparon los Franciscanos, cuando re
gentaron la Iglesia.

Inauguración de la Iglesia (5)

La inauguración tUYO lugar el dia 2 de Marzo de 1917, que era a
su vez Pdmer v;ernes de mes. Como era lógico y piadoso.

Ha precedido una buena remodelación de la Iglesia en limpieza,
pintura de puertas y ventanas, confesionarios, altares, etc., etc., que
mermarían esos fondos fundacionales traídos de la Penfnsula.

\5) la Iglesia de San Francisco de Borja a solicitud del Sr. Obispo Angel Marquina se entrega
a la Compaf'ila en uso y usufructo con Integra administración, asl COlllO las CS8BS ayacen
tes, u(IB en Dr. Chil y otra en L6pez Botas, por un Rescrito de la Sante Sede (Prot. 1597f80)
dado en Roma el 16 de Junio de 1921.
El15 de Enero de 1922, D. Angel MarQuina, con un nuevo documento especifica el émbito
de la concesión.
El 14 de Junio de 1985 el Rector José Ramón Rodrfguez-Yaldés renuncia al uso y usufruc
to de la casa de López B01as, donde estuviera últimamente la ESCUElA NOCTURNA OBRE
RA por cierre de la misma.
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EL\JSTONDO, JOSE IGNACIO, Portero, comprador, visitador de la ora
ción y el examen.

JURADO, JOSE, para la casa.

El historiador doméstico comenta la situación económica funda
cional, sin más medios que unos dineros, para afrontar los primeros gas
tos, ofrecidos por la Provincia y un Superior de alguna casa y después
de eso solo la "Providencia".

y según el mismo historiador ésta no tardó en dejarse sentir tras
los generosos corazones de las Madres del Sagrado Corazón, las Sier
vas de María, el Sr. Obispo y la Marquesa de Quinta Roja. Lista que
después iremos completando pues nunca faltaron bienhechores.

Pronto hubo que ampliar la vivienda de los Padres. Y se habilita
el llamado "Ponto", la parte superior de la segunda casa adyacente a
la Iglesia por la Sacristla y con entrada por lópez Botas, incluida en
la cesión de la Iglesia hecha por el Sr. Obispo, juntamente con la "casi
ta" de Dr. Chil.

Este "Ponto" también lo ocuparon los Franciscanos, cuando re
gentaron la Iglesia.

Inauguración de la Iglesia (5)

la inauguración tuvo lugar el día 2 de Marzo de 1917, que era a
su vez Pdmer v;ernes de mes. Como era lógico y piadoso.

Ha precedido una buena remodelación de la Iglesia en limpieza,
pintura de puertas y ventanas, confesionarios, altares, etc., etc., que
mermarían esos fondos fundacionales traídos de la Penlnsula.

\5) la Iglesia de San Francisco de Borja a solicitud del Sr. Obispo Angel Marquina se entrega
a la Compaf'ila en uso y usufructo con Integra administración, asl COlllO las cases syacen
tes, u(IB en Dr. Chit y otra en L6pez Botas, por un Rescrito de la Sante Sede (Prot. 1597f80)
dado en Roma el 16 de Junio de 1921.
EI15 de Enero de 1922, D. Angel Marquina. con un nuevo documento especifica el émbito
de la concesión.
El 14 de Junio de 1985 el Rector José Ramón Rodrlguez·Valdés renuncia al uso y usufruc
to de la casa de lópez Botas, donde estuviera ultimamente la ESCUELA NOCTURNA OBRE
RA por cierre de la misma.
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Iglesia de San Francisco de Borja en su estado primitivo de alrededor de 1820.

Todavía quizá no se habrían apaciguado los ánimos y comenta
rios levantados por el artículo de Fray Lesco, Maleza jesuítica, publica
do el 26 de Febrero en ECOS, en donde el autor daba a los jesuitas un
buen repaso. EL TRIBUNO Y LA CRON1CA se hacían solidarios del he
cho, reproduciendo el artículo en sus páginas. Son las primeras voces
públicas disonantes, un primer toque de atención de la que podríamos
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Iglesia de San Francisco de Borja en su estado primitivo de alrededor de 1820.

Todavía quizá no se habrían apaciguado los ánimos y comenta
rios levantados por el artículo de Fray Lesco, Maleza jesuítica, publica
do el 26 de Febrero en ECOS, en donde el autor daba a los jesuitas un
buen repaso. EL TRIBUNO y LA CRONICA se hacían solidarios del he
cho, reproduciendo el artículo en sus páginas. Son las primeras voces
públicas disonantes, un primer toque de atención de la que podríamos
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llamar oposición en este tercer retorno de la Compañia. Después ten
dremos tiempo de comentar el contenido del articulo.

La crónica de la inauguración nos la relata EL TRADICIONALIS
TA en su número 630. Por él sabemos que se canta la Misa de Gounod,
asisten comisiones y notables entidades, el Sr. Obispo que preside, co
mo es natural, representantes catedralicios... , más Alcalde, Presidente
del Cabildo, Gobernador militar, que serán ya desde ahora asiduos asis
tentes a estos actos y similares, juntos o por separados. Los veremos
después frecuentemente en Academias, Concertaciones y demás ac
tos del Colegio cuando se abra.

Este reJato se completa con las crónicas del historiador doméstico
y con la del Boletin eclesiástico. Con ellos a la vista podemos ,añadir
que hicieron invitaciones personales y por tarjetas impresas "ad hoc",
que el acto empieza a las 10,30 de la mañana y eso sí, con casi todo
de "prestado": armonio, ornamento, alfombras, hasta las cortinillas del
Sagrario IH.D. 6l. Aunque poco después irán llegando donaciones de
amigos que van aprovisionando a la Iglesia de ornamentos y demás co
sas de iglesia, "de todo lo cual nuestra iglesia tenia extrema penuria".
Estos primeros auxilios litúrgicos vinieron de manos del Sr. Obispo, Las
Hijas de María del Colegio del Sagrado Corazón y de Doña Nieve Man
rique de Lara, la Marquesa de Quinta Roja (H.D. 8l.

La Iglesia estaba atestada de público, curiosos y devotos, "de to
das clases sociales", según nuestro cronista; "de selecta concurrencia",
según el Boletín Eclesiástico. Este se refería a la presencia de los alum
nos del Seminario, a las Autoridades eclesiásticas y civiles, etc., etc.;
aquel, a lo mejor, miraría al público en general. Las dos afirmaciones
pueden ser válidas.

Se canta primero el Veni Creator, por el coro del Seminario, sigue
la Santa Misa a gran orquesta, la de la Catedral y Seminario, oficiada
por el P. Superior y con Sermón del Sr. Obispo, que comentaremos
a continuación. Todo termina con el Te Deum y el acto de consagra
ción de la Compañía al Sagrado Corazón.

Predicación episcopal

El Sr. Obispo predicó. Lógico. Lo hizo epjscopalmente, desde el
presbiterio.
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tos del Colegio cuando se abra.
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y con la del Boletin eclesiástico. Con ellos a la vista podemos ,añadir
que hicieron invitaciones personales y por tarjetas impresas "ad hoc",
que el acto empieza a las 10,30 de la mañana y eso si, con casi todo
de "prestado": armonio, ornamento, alfombras, hasta las cortinillas del
Sagrario IH.D. 6l. Aunque poco después irán llegando donaciones de
amigos que van aprovisionando a la Iglesia de ornamentos y demás co
sas de iglesia, "de todo lo cual nuestra iglesia tenia extrema penuria".
Estos primeros auxilios litúrgicos vinieron de manos del Sr. Obispo, Las
Hijas de María del Colegio del Sagrado Corazón y de Doña Nieve Man
rique de Lara, la Marquesa de Quinta Roja (H.D. 8l.

La Iglesia estaba atestada de público, curiosos y devotos, "de to
das clases sociales", según nuestro cronista; "de selecta concurrencia",
según el Boletín Eclesiástico. Este se refería a la presencia de los alum
nos del Seminario, a las Autoridades eclesiásticas y civiles, etc., etc.;
aquel, a lo mejor, miraría al público en general. Las dos afirmaciones
pueden ser válidas.

Se canta primero el Veni Creator, por el coro del Seminario, sigue
la Santa Misa a gran orquesta, la de la Catedral y Seminario, oficiada
por el P. Superior y con Sermón del Sr. Obispo, que comentaremos
a continuación. Todo termina con el Te Deum y el acto de consagra
ción de la Compañia al Sagrado Corazón.

Predicación episcopal

El Sr. Obispo predicó. Lógico. Lo hizo epjscopalmente, desde el
presbiterio.
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Cuando el Sr. Obispo toma la palabra la espectación subiría de
tono, "fue escuchado con atención profunda", según el cronista dio
cesano, y creo que no era un tópico.

Delante tenía un público devoto y es de suponer que adepto, sim
patizante, todos los que se habían alegrado con la llegada de los jesui
tas; pero no podía ignorar el Sr. Obispo a los que presentes o ausentes,
por una causa o por otra, habían ya dado muestra de disconformidad.
No hacía más que cuatro día que se había publicado el artículo de Fray
Lesco "Maleza jesuítica".

El cronista doméstico refiriéndose a la predicación episcopal es
cribe "que disipó algunas nubecillas que tenían un poco revuelta la at
mósfera contra nosotros". Y no deja de ser modesto el calificativo
"nubecillas", si tenemos en cuenta que "Maleza jesuítica" eran un fuerte
alegato contra los jesuitas.

El cronista diocesano es más rotundo y directo. Dice: "empezó
diciendo que tenía que hacer una manifestación para desvirtuar ciertas
especies". Se refería, me parece, a la clientela franciscana molesta por
lo que ella consideraba un expolio. Y aclarando continúa: "que única
mente habían venido (los jesuitas), en virtud de obediencia a quienes
legítimamente podía pedirla, habían aceptado, no siendo pequeña su

Primera reforma del Altar, colocación del cuadro de la Inmaculada
de Manuel Ponce de León, 1862.
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Cuando el Sr. Obispo toma la palabra la espectación subiría de
tono, "fue escuchado con atención profunda", según el cronista dio
cesano, y creo que no era un tópico.

Delante tenía un público devoto y es de suponer que adepto, sim
patizante, todos los que se habían alegrado con la llegada de los jesui
tas; pero no podía ignorar el Sr. Obispo a los que presentes o ausentes,
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mósfera contra nosotros". Y no deja de ser modesto el calificativo
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alegato contra los jesuitas.

El cronista diocesano es más rotundo y directo. Dice: "empezó
diciendo que tenía que hacer una manifestación para desvirtuar ciertas
especies". Se refería, me parece, a la clientela franciscana molesta por
lo que ella consideraba un expolio. Y aclarando continúa: "que única
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repugnancia al saber que esto daría lugar al traslado de la venerable or
den", (los franciscanos).

El Sr. Obispo dijo que no veníamos sino pedido una y otra vez,
muchas veces, por él que "había trabajado lo indecible. Y nos traía en
uso de su derecho y porque nos crera necesarios para la Diócesis". "Cua
renta años, decía, de comunicación espiritual y veinte de relaciones mi
nisteriales constante con los PP. de la Compañía, me dan derecho a
saber que tos jesuitas son" (sabios, santos, el más firme apoyo de la
Iglesia) lB.E. nO 4, 1917, pág. 75l. Y esto último iría más bien para el
otro sector, el de "Maleza jesuítica".

Habló también de la estrechez y pobreza en que vivlan los jesuitas
y otras alabanzas que no repito por modestia.

El cronista doméstico resume la intervención del Sr. Obispo: "sa
lió el público en general. .. (mal se ponen las cosas, cuando recurrimos
al "en general") muy satisfecho y bien impresionado y se desvanecie
ron sin duda muchos prejuicios que antes habla; pero quedó no poco
aún del espíritu que reinaba de división y partido y siguen llamando no
veleros a las personas que vienen a nosotros, procurando impedirlo siem
pre". "Empero Dios sabe todo, aunque no cesan las persecuciones por
completo, vamos viendo engrosar nuestras filas de dla en día".

Total, como pueden ver, las cosas quedaron como antes, igual
que antes. Salieron contentos los adeptos y en sus trece los resabidos.
La prensa dará constancia de ello, que no dejaron de salir artículos con
testatarios.

Así que el recibimiento no fue del todo triunfal, ni unánimente exul
tante. En las Cartas anuas de los primeros años, del 17 al 28, en casi
todas, menos en las del 21 y 26, no falta el apartado de "de contradic
tionibus",

Esa oposición venía una de dentro, digámoslo asr, de gente de igle
sia, piadosas, pero molestas o dolidas del aparente despojo de los fran
ciscanos; la otra, lIamémosla liberal, los no adeptos, por las causas que
fueren. Tampoco se podía pedir que todo el mundo nos quisiera o nos
viese bien. Y estos se valen de la prensa para testimoniar su discon
formidad.
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renta años, decía, de comunicación espiritual y veinte de relaciones mi
nisteriales constante con los PP. de la Compañía, me dan derecho a
saber que los jesuitas son" (sabios, santos, el más firme apoyo de la
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El cronista doméstico resume la intervención del Sr. Obispo: "sa
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al "en general") muy satisfecho y bien impresionado y se desvanecie
ron sin duda muchos prejuicios que antes habla; pero quedó no poco
aún del espíritu que reinaba de división y partido y siguen llamando no
veleros a las personas que vienen a nosotros, procurando impedirlo siem
pre". "Empero Dios sabe todo, aunque no cesan las persecuciones por
completo, vamos viendo engrosar nuestras filas de dla en día".

Total, como pueden ver, las cosas quedaron como antes, igual
que antes. Salieron contentos los adeptos y en sus trece los resabidos.
La prensa dará constancia de ello, que no dejaron de salir artículos con
testatarios.

Así que el recibimiento no fue del todo triunfal, ni unánimente exul
tante. En las Cartas anuas de los primeros años, del 17 al 28, en casi
todas, menos en las del 21 y 26, no falta el apartado de "de contradic
tionibus",

Esa oposición venía una de dentro, digámoslo así, de gente de igle
sia, piadosas, pero molestas o dolidas del aparente despojo de los fran
ciscanos; la otra, Ilamémosla liberal, los no adeptos, por las causas que
fueren. Tampoco se podía pedir que todo el mundo nos quisiera o nos
viese bien. Y estos se valen de la prensa para testimoniar su discon
formidad.
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La reforma de 1944, abertura de las naves laterales.
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La reforma de 1944, abertura de las naves laterales.
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"Maleza jesuítica"

Como dijimos, el día 26 de Febrero salía en el ECOS el artículo
de Fray Lesco Maleza jesuftica. Aparte de llamarnos inadaptables, ra
cionalistas y medianías, (salvo minorías), e insistir que no tenía nada
contra la Institución, afirmaba que en donde quiera que los jesuitas po
nían sus plantas brotaban una secuela de males -malezas-, como elec
tismo religioso, hipocresía y adulación religiosa para quedar bien y
medrar, según la leyenda de su influencia social, una piedad elegante
y selectiva con el agradecimiento de los ricos, pues trabajan los jesuitas
por desarmar la fiera socialista. Estas eran las "malezas" ... algunas.

El artículo fue reproducido por EL TRIBUNO el 28 de Febrero, por
que lo juzgó notable y consideraba "acertadas muchas de las conside
raciones que hacían", pero no se hacía solidario del espíritu religioso
que animaba al autor del artículo. También lo publicaría LA CRONICA.
De modo que tuvo bastante resonancia.

En la vertiente periodística, por tanto, tenemos también dos fren
tes, uno projesuítico con EL TRADICIONISTA, EL DEFENSOR DE CA
NARIA, NOTICIARIO DEL LUNES Y DIARIO DE LAS PALMAS; otro
"antijesuítico", ECOS, EL TRIBUNO y LA CRONICA (6).

El 8 de marzo ECOS vuelve a la carga con Labor jesuftica, sin fir
ma. El impugnador o atacante se apoya en la autoridad -tomándole
sus palabras- de Ortega Gasset. Y se vale de la crItica que éste hicie
ra, en su tiempo, a la novela A.M.D.G. de R. Pérez de Ayala. Entre
otras lindezas asegura que "no obstante, la supresión de los Colegios
de Jesuitas sería deseable por razones meramente administrativas: la
incapacidad intelectual de los RR.PP.... El "no obstante" hace referen
cia a que con anterioridad había hecho profesión de paz, de no violen
cia, etc., etc. En fin, uno de esos tantos demócratas y pacifistas, que
hacen profesión y alarde de serlo, pero siempre con sus reservas y ex
cepciones, contra quienes no son como ellos, y así es demócrata cual
quiera.

Incluir en la crítica esta referencia a los Colegios hace pensar que
a estas alturas, 8 de Marzo, ya se dislumbraba la posibilidad de ese Co
legio de jesuitas en Las Palmas.

A este primer ataque de ECOS, al que se sumaron EL TRIBUNO
Y LA CRONICA, contesta el TRADICIONALISTA (TI el3 de Marzo con

(6) Una "prensa liberal. que es casi toda la de aqui "como la califica el P. Victoriano Puig
en carta al P. Socio. Cartas edificantes de la Provincia de Toledo, t. VII, 1916-1917.
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"Maleza jesuítica"

Como dijimos, el día 26 de Febrero salía en el ECOS el artículo
de Fray Lesco Maleza jesuftica. Aparte de llamarnos inadaptables, ra
cionalistas y medianías, (salvo minorías), e insistir que no tenía nada
contra la Institución, afirmaba que en donde quiera que los jesuitas po
nían sus plantas brotaban una secuela de males -malezas-, como elec
tismo religioso, hipocresía y adulación religiosa para quedar bien y
medrar, según la leyenda de su influencia social, una piedad elegante
y selectiva con el agradecimiento de los ricos, pues trabajan los jesuitas
por desarmar la fiera socialista. Estas eran las "malezas" ... algunas.

El artículo fue reproducido por EL TRIBUNO el 28 de Febrero, por
que lo juzgó notable y consideraba "acertadas muchas de las conside
raciones que hacían", pero no se hacía solidario del espiritu religioso
que animaba al autor del artículo. También lo publicaría LA CRONICA.
De modo que tuvo bastante resonancia.

En la vertiente periodística, por tanto, tenemos también dos fren
tes, uno projesuítico con EL TRADICIONISTA, EL DEFENSOR DE CA
NARIA, NOTICIARIO DEL LUNES Y DIARIO DE LAS PALMAS; otro
"antijesuítico", ECOS, EL TRIBUNO y LA CRQNICA (6).

El 8 de marzo ECOS vuelve a la carga con Labor jesuítica, sin fir
ma. El impugnador o atacante se apoya en la autoridad -tomándole
sus palabras- de Ortega Gasset. Y se vale de la crItica que éste hicie
ra, en su tiempo, a la novela A.M.D.G. de R. Pérez de Ayala. Entre
otras lindezas asegura que "no obstante, la supresión de los Colegios
de Jesuitas sería deseable por razones meramente administrativas: la
incapacidad intelectual de los RR.PP.... El "no obstante" hace referen
cia a que con anterioridad había hecho profesión de paz, de no violen
cia, etc., etc. En fin, uno de esos tantos demócratas y pacifistas, que
hacen profesión y alarde de serlo, pero siempre con sus reservas y ex
cepciones, contra quienes no son como ellos, y así es demócrata cual
quiera.

Incluir en la crítica esta referencia a los Colegios hace pensar que
a estas alturas, 8 de Marzo, ya se dislumbraba la posibilidad de ese Co
legio de jesuitas en Las Palmas.

A este primer ataque de ECOS, al que se sumaron EL TRIBUNO
Y LA CRONICA, contesta el TRADICIONALISTA (TI el3 de Marzo con

(6) Una "prensa liberal. que es casi toda la de aqui "como la califica el P. Victoriano Puig
en carta al P. Socio. Cartas edificantes de la Provincia de Toledo, t. VII, 1916-1917.
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Ultima reforma del Altar, colocación de la imagen del Sagrado Corazón (1945) yel
dorado del retablo en 1946.
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Ultima reforma del Altar, colocación de la imagen del Sagrado Corazón (1945) y el
dorado del retablo en 1946.
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Ad Patres S.J. Es una defensa muy apologética de los jesuitas, sin mu
cho contenido, de Claudia Guerrita.

La mayor y más seria réplica vendrá de manos de D. José Batllori,
D. José Miranda Guerra y el Licenciado Vidriera. Son notas o cartas
que se publican en el DIARIO DE LAS PALMAS <DLP) los días 6, 7
Y 8 de Marzo.

Por supuesto que el T. no enmuedece y ellO de Marzo se atreve
a calificar a "Maleza jesuítica" de irrespetuosa. Y el17 aparece la efusi
va aunque anónima felicitación por la llegada de los jesuitas, que ya co
nocemos.

D. José Batllori y Lorenzo, el 6 de Marzo, en "Anotaciones mar-
ginales" se admira de:

¿Cómo este cufto literato, (Fray Lesco), siempre tan correcto, tan
sereno, tan ecuánime aparece ahora un poco apasionado e injusto?

O sea, le viene a decir que ha perdido los estribos y las formas,
se ha "desmelenado", en términos futbolísticos. Su réplica y refuta
ción no entra en detalles, solo muestra el rechazo general de los puntos
de vista de Fray Lesco.

En unas nuevas "Anotaciones marginales" del dla 7, particulariza
más aunque parcamente. Refuta s610 el apartado, la acusación de Fray
Lesco respecto al arte de los jesuitas y Luján Pérez; con todo reitera
que no está conforme con muchos de [os puntos de vista del autor.

Acusaba Fray Lesco a los jesuitas de no haber encargado la .orna
. mentaeión e5cutt6rica de su ~lesia, la de 1nl, a Luján Pérez. Y se atrevia
a dar razones:

el espíritu de los jesuitas no encajaba con el realismo de' escultor.

y ¿qué delito podrra haber en eso, digo yo? Quizá Fray Lesco no
admitla eso de que "el libro de los gustos está en blanco". Hombre.
está bien que él exalte las glorias indígenas, pero montar un "auto de
fe" para los que no comulgaran con su estilo, es demasiado..

Fray Lesco había caído en un "craso error histórico". Batllori, con
la historia por delante, le hace ver que tos jesuitas y Luján no habían
sido coetáneos. Así de sencillo y simple. Aunque hubieran querido no
habría sido posible.

Un desliz cronológico que el mismo Fray Lesco reconoce en "Di
vagaciones" del 13 de Marzo en ECOS. Lo reconoce y pide disculpa
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Ad Patres S.J. Es una defensa muy apologética de los jesuitas, sin mu
cho contenido, de Claudia Guerrita.

La mayor y más seria réplica vendrá de manos de D. José Batnori,
D. José Miranda Guerra y el Licenciado Vidriera. Son notas o cartas
que se publican en el DIARIO DE LAS PALMAS <DLP) los días 6, 7
Y 8 de Marzo.

Por supuesto que el T. no enmuedece y ellO de Marzo se atreve
a calificar a "Maleza jesuftica" de irrespetuosa. Y el17 aparece la efusi
va aunque anónima felicitación por la llegada de los jesuitas, que ya co
nocemos.

D. José Batllod y Lorenzo, el 6 de Marzo, en "Anotaciones mar-
ginales" se admira de:

¿Cómo este cufto literato, (Fray Lesco), siempre tan correcto, tan
sereno, tan ecuánime aparece ahora un poco apasionado e injusto?

O sea, le viene a decir que ha perdido los estribos y las formas,
se ha "desmelenado", en términos futbolísticos. Su réplica y refuta
ción no entra en detalles, solo muestra el rechazo general de los puntos
de vista de Fray Lesco.

En unas nuevas "Anotaciones marginales" del dia 7, particulariza
más aunque parcamente. Refuta s610 el apartado, la acusación de Fray
Lesco respecto al arte de los jesuitas y Luján Pérez; con todo reitera
que no está conforme con muchos de [os puntos de vista del autor.

Acusaba Fray Lesco a los jesuitas de no haber encargado la .oma
. mentaeión e5cuttórica de su ~lesia, la de 1nl, a Luján Péraz. Y se atrevia
a dar razones:

el espíritu de los jesuitas no encajaba con el realismo de' escultor.

y ¿qué delito podría haber en eso, digo yo? Quizá Fray Lesco no
admitía eso de que "el libro de los gustos está en blanco". Hombre,
está bien que él exalte las glorias indígenas, pero montar un "auto de
fe" para los que no comulgaran con su estilo, es demasiado..

Fray Lesco había caído en un "craso error histórico". Batllori, con
la historia por delante, le hace ver que los jesuitas y Luján no habían
sido coetáneos. Así de sencillo y símple. Aunque hubieran querido no
habría sido posible.

Un desliz cronológico que el mismo Fray Lesco reconoce en "Di
vagaciones" del 13 de Marzo en ECOS. Lo reconoce y pide disculpa
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La cúpula de la Iglesia con frescos de Francisco de la Paz Roja y de
José Miranda Guerra (las pechinas).

de su "pereza intelectual", pues no se había molestado en consultar
los libros; pero ¿creen ustedes que se retractará de lo dicho? No. Hu
biese sido lo correcto, pues no:

yo sigo creyendo que los jesuitas no hubieran sido los más largos
en ocupar a Luján.

Esta impenitencia no honra mucho al intelectual y lo estanca en
una contumacia, que da razón al Licenciado Vidriera, cuando lo acusa
en estos términos:

en el fondo de ambos escritos, (Maleza jesuítica y una Carta a Mi
'randa Guerra), no se ve un razonamiento sólido... ni otra autori
dad que la de sus prejuicios y apreciaciones. (En "Carta abierta
a Fray Lesco" de 8 de Marzo de 1917 en DLPJ.

Si en este punto de evidencia histórica se mantiene en sus trece,
no nos extrañará verle mantener todos sus puntos de vistas contra los
jesuitas unos días después en "Divagaciones" dirigida a Batllori, el 13
de Marzo de 1917 en ECOS.

Pues bien, para tranquilizar un poco a Fray Lesco, herido en su
amor patrio por este desdén de los jesuitas por su exaltado Luján Pérez
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La cúpula de la Iglesia con frescos de Francisco de la Paz Roja y de
José Miranda Guerra (las pechinas).

de su "pereza intelectual", pues no se había molestado en consultar
los libros; pero ¿creen ustedes que se retractará de lo dicho? No. Hu
biese sido lo correcto, pues no:

yo sigo creyendo que los jesuitas no hubieran sido los más largos
en ocupar a Luján.

Esta impenitencia no honra mucho al intelectual y lo estanca en
una contumacia, que da razón al Licenciado Vidriera, cuando lo acusa
en estos términos:

en el fondo de ambos escritos, (Maleza jesuítica y una Carta a Mi
·randa Guerra), no se ve un razonamiento sólido... ni otra autori
dad que la de sus prejuicios y apreciaciones. (En "Carta abierta
a Fray Lesco" de 8 de Marzo de 1917 en DLP).

Si en este punto de evidencia histórica se mantiene en sus trece,
no nos extrañará verle mantener todos sus puntos de vistas contra los
jesuitas unos días después en "Divagaciones" dirigida a Batllori, el 13
de Marzo de 1917 en ECOS.

Pues bien, para tranquilizar un poco a Fray Lesco, herido en su
amor patrio por este desdén de los jesuitas por su exaltado Luján Pérez
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le diremos, que si los jesuitas no tuvteron relaciones artísticas con Lu
ján Pérez -no la pudieron tener porque sencillamente no fueron
coetáneos- si la tuvleron con otros muchos artistas canarios. Los frescos
de la cúpula de la Iglesia son de Francisco de la Paz Rojas, las pechinas
de la misma cúpula son de Juan de Miranda, el cuadro de la Inmacula
da que presidió el Altar Mayor desde 1862 a 1945, es de Manuel Ponce
de León m. Todavia más, en La Catedral existe un cuadro de los Már
tires de Tazacorte obra de Fernández Quintana y un San Ignacio de Mi
randa, en el Cortijo de San Ignacio de Telde. Pienso que serian encargos
de los Padres. Y espero no haber agotado el tema. .

Ese supuesto antilujanismo que Fray Lesco endosa a los jesuitas
está dentro de una más amplia acusación de "godismo" - no sé si en·
tonces estaria el término en uso- que late en el artículo. Fray Lesco
asegura que los modos y maneras apostólicos de los jesuitas no con
cuerdan con la idiosincrasia de la piedad y devoci6n islef'ia y que los
jesuitas impondrfan su talante y modos... "godismo" puro.

Otro que"tercia en la polémica Fray Lasco -jesuitas es José Mi
randa Guerra. EI7 de Marzo en "Para Fray Lesco" contesta a "Maleza
jesuística" y a "Carta a Miranda Guerra".

En esa nota José Miranda Guerra se felicita por haber dado oca~

si6n a unas aclaraciones de Fray Lasco que reducían a la nada las di
chosas malezas de los jesuitas. Porque si toda la maleza jesuítica no
es más que una "leyenda", esto es, irreal, que está en la imaginación
de las gentes y así lo reconoce V., ¿qué queda de la maleza? Nada.

Esas aclaraciones las resume el mismo Miranda Guerra así:

Ya dice V. que si el que los jesuitas se quedaran entre nosotros
fuera cuestión de votos, V. seria el primero que optase porque se
quedaran. Y añade V. que no es al jesuita en si al que teme, sino
al ambiente que en torno a él todos formamos; no a la institución,
sino a los errores que respecto a ella se ha cuajado, en suma que
no le alarma a V. el jesuita, sino la hipérbole del jesuita, no des
confía de él, sino de la leyenda.

y Miranda recoge la palabra y muy ret6ricamente monta el argu
mento que antes exponíamos. Escolasticismo puro que no aguanta la
realidad. Fray Lesco en las "Divagaciones", antes citadas, dirigidas a
Batllori escribe:

nI Juntameflte 000 el Retlblo que lo eomcan:a que es obnl tambitn del canario Aure#io CN
tTlOl'I-' López" 8 mismo que el actual. aunque retocado uo poco con la reforma de 1944.
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le diremos, que si los jesuitas no tuvieron relaciones artfsticas con Lu
ján Pérez - no la pudieron tener porque sencillamente no fueron
coetáneos- si la tuvler'on con otros muchos artistas canarios. Los frescos
de la cúpula de la Iglesia son de Francisco de la Paz Rojas, las pechinas
de la misma cúpula son de Juan de Miranda, el cuadro de la Inmacula
da que presidió el Altar Mayor desde 1862 a 1945, es de Manuel Ponce
de León m. Todavia más, en La Catedral existe un cuadro de los Már
tires de Tazacorte obra de Fernández Quintana y un San Ignacio de Mi
randa, en el Cortijo de San Ignacio de Telde. Pienso que serlan encargos
de los Padres. Y espero no haber agotado el tema. .

Ese supuesto antilujanismo que Fray Lesco endosa a los jesuitas
está dentro de una más amplia acusación de "godismo" - no sé si en·
tonces estaría el término en uso- que late en el artículo. Fray Lesco
asegura que los modos y maneras apost61icos de los jesuitas ':lo con
cuerdan con la idiosincrasia de la piedad y devoci6n íslef'ia y que los
jesuitas impondrfan su talante y modos... "godismo" puro.

Otro que'tercia en la polémica Fray Lesco -jesuitas es José Mi
randa Guerra. El7 de Marzo en "Para Fray Lesco" contesta a "Maleza
jesuistica" y a "Carta a Miranda Guerra".

En esa nota José Miranda Guerra se felicita por haber dado oca~

si60 a unas aclaraciones de Fray Lesco que reducian a la nada las di
chosas malezas de los jesuitas. Porque si toda la maleza jesuítica no
es más que una "leyenda", esto es, irreal, que está en la imaginación
de las gentes y así lo reconoce V.• ¿qué queda de la maleza? Nada.

Esas aclaraciones las resume el mismo Miranda Guerra así:

Ya dice V. que si el que los jesuitas se quedaran entre nosotros
fuera cuestión de votos, V. seria el primero que optase porque se
quedaran. Y añade V. que no es al jesuita en sí al que teme, sino
al ambiente que en torno a él todos formamos; no a la institución,
sino a Jos errores que respecto a ella se ha cuajado, en suma que
no le alarma a V. el jesuita, sino la hipérbole del jesuita, no des
confía de él, sino de la leyenda.

y Miranda recoge la palabra y muy ret6ricamente monta el argu
mento que antes exponíamos. Escolasticismo puro que no aguanta la
realidad. Fray Lesco en las "Divagaciones", antes citadas, dirigidas a
Batllori escribe:

(71 Juntameflte oon el Retablo que lo enmcan:a que es obnl tambitn del Cllnario Au,eIio CM·
tnOl'lt' L6pez. 8 mismo que el actual. aunque retocado un poco con la reforma de 1944.
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"No hay que menospreciar por irreal una leyenda, cuando produ
ce efectos "reales" en la vida. Las Mitologfas, por ejemplo, han
informado civilizaciones enteras".

En fin, una anécdota curiosa de la época y que patentiza lo verda
dero de la afirmación de Batllori "que en toda fundación religiosa va
siempre acompañada de ese ambiente hostil de oposición". Cierto, no
todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno, otra cosa son los
modos y maneras de hacerlo V la validez de las acusaciones.

Sobre los Jesuítas'

Una opinión del gran Rubén Dado

Reproducimos a continuación la curiosa carta que escribió
Rubén Darfo, al director de la revista eús~kara La Baskonia de Bue
nos Aires, en el año 1984.

Señor director de La Baskonia: Contestaré en pocas pala
bras a la pregunta de usted. Pienso, señor, que el guipuzkoano,
lIigo L6pez de Redade, o sea Ignacio de Loyola, fué el primér sol
dado de Cristo, yel apóstol elegido por el Maestro, para comple
tar los doce reducidos a once a causa del Ahorcado.

Como escritos, sus Ejercicios espirituales, paréceme el me~
jor manual de gimnasia de la voluntad, San Ignacio es uno de fas
más grandes carácteres que hayan existido sobre fa tierra.

Su obra, su compañia, su ejército, descansa sobre estas tres
bases, a mi entender; la oración, fa ciencia y la disciplina.

No admiten los jesuitas en su seno, ni a los tontos ni a los
malos. Y por eso me explico que los hayan echado de tantas partes.

Rubén Dario.

Buenos Aires, Julio de 1864.

* Reproducida en la Prensa local por astos mismos días.
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"No hay que menospreciar por irreal una leyenda, cuando produ
ce efectos "reales" en la vida. Las Mitologfas, par ejemplo, han
informado civilizaciones enteras".

En fin, una anécdota curiosa de la época y que patentiza lo verda
dero de la afirmación de Batllori "que en toda fundación religiosa va
siempre acompañada de ese ambiente hostil de oposición". Cierto, no
todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno, otra cosa son los
modos y maneras de hacerlo y \a validez de las acusaciones.

Sobre los Jesuítas'

Una opinión del gran Rubén Dado

Reproducimos a continuación la curiosa carta que escribió
Rubén Darlo, al director de la revista eús~kara La Baskonia de Bue~

nos Aires, en el año 1984.

Señor director de La Baskonia: Contestaré en pocas pala
bras a la pregunta de usted. Pienso, señor, que el gufpuzkoano,
lIigo L6pez de Redade, o sea Ignacio de Loyola, fué el primér sol
dado de Cristo, y el apóstol elegido por el Maestro, para comple~

tar los doce reducidos a once a causa del Ahorcado.

Como escritos, sus Ejercicios espirituales, paréceme el me~
jor manual de gimnasia de la voluntad, San Ignacio es uno de los
más grandes carácteres que hayan existido sobre la tierra.

Su obra, su compaf'íia, su ejército, descansa sobre estas tres
bases, a mi entender; la oración, fa ciencia y la disciplina.

No admiten los jesuitas en su seno, ni a los tontos ni a los
malos. Y por eso me explico que los hayan echado de tantas partes.

Rubén Dario.

Buenos Aires, Julio de 1864.

* Reproducida en la Prensa local por astos mismos días.
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El Colegio San Ignacio
de Loyola de Las Palmas

I PRIMERA PARTE I
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Son' muchos los que desconocen el origen
de nuestro Colegio. Y no pocos tamb;{m los
que van olvidando los sacrificios y trabajos
que muchas personas se impusieron por dar
te a ti, querido joven, el manglfico palacio
que tienes por Colegío.

ANUARIO. 1929-30
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Son· muchos los que desconocen el origen
de nuestro Colegio. Y no pocos también los
que van olvidando los sacrificios y trabajos
que muchas personas se impusieron por dar
te a tí, querido joven, el mangífico palacio
que tienes por Colegío.

ANUARIO, 1929-30
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FUNDACION DEL COLEGIO

Apenas instalados Jos padres en la flamante Residencia, -por lla
marla de alguna manera~, reaparecen los deseos del Colegio, "que lo
están pidiendo sin cesar muchas y principales familias", sin que falten
los "ardentfsimos deseos" del mismo Prelado.

Esta solicitud docente venía de más atrás, pues en 1915 ya se ha~

bían desplazado a Las Palmas el P. Provincial Valera y el P. Manuel de
la Cruz, Rector de Sevilla, para estudiar in situ la posibilidad de un Co
legio, según la voluntad testamentaria de Don José Yánez MeMn, Ca
nónigo de la Catedral. Este dejaba un legado de tres casas para ello.

Entonces no fue posible por ras condiciones testamentarias:

"/ego las tres casas indicadas... a ./a ínclita Compa{ffa de Jesús
... para que disponga de ellas como mejor conviniere a la 'mayor
gloria de Dios, contribuyendo a fa fundación en esta Ciudad de
un Colegio o Centro Católico de primera y segunda enseñanza don·
de reciban {os niños pobres gratuita doctrina".

Esta limitación y especificación de únicos destinatarios quizá fue
ra la causa de la no aceptación del legado por parte de la Compai'íía.
cuyas intenciones eran fundar un' Colegio de los entonces en uso, pen
sionado. Algunos dirán o pensarán que clasista. Es posible. aunque tam-

39
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FUNDACION DEL COLEGIO

Apenas instalados Jos padres en la flamante Residencia, - por lla
marla de alguna manera~, reaparecen los deseos del Colegio, "que lo
están pidiendo sin cesar muchas y principales familias", sin que falten
los "ardentfsimos deseos" del mismo Prelado.

Esta solicitud docente venía de más atrás, pues en 1915 ya se ha
bían desplazado a Las Palmas el P. Provincial Valera y el P. Manuel de
la Cruz, Rector de Sevilla, para estudiar in situ la posibilidad de un Co
legio, según la voluntad testamentaria de Don José Yánez MeMn, Ca
nónigo de la Catedral. Este dejaba un legado de tres casas para ello.

Entonces no fue posible por las condiciones testamentarias:

"lego fas tres casas indicadas... a ./a ínclita Compa{ffa de Jesús
... para que disponga de ellas como mejor conviniere a la 'mayor
gloria de Dios, contribuyendo a fa fundación en esta Ciudad de
un Colegio o Centro Católico de primera y segunda enseñanza don·
de reciban {os niños pobres gratuita doctrina".

Esta limitación y especificación de únicos destinatarios quizá fue
ra la causa de la no aceptación del legado por parte de la Compai'íía.
cuyas intenciones eran fundar un' Colegio de los entonces en uso, pen
sionado. Algunos dirán o pensarán que clasista. Es posible. aunque tam-
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bién es de ver -y la cuestión resulta más simple o prosaica- si esas
tres casas eran caudal suficiente para hacer toda una fundación de ese
tipo. Lo dudo rel.

En 1915 no pudo ser, por 10 dicho; ahora 1917, 10 será.

Los mismos jesuitas recién llegados veían la conveniencia del Co
legio, pues "sería un golpe decisivo en nuestro favor, si Dios quiere que
se abra", en orden a congraciarse con los recalcitrantes y desconten·
tos con nuestra llegada, que no dejaban de atestar dardos, como he
mos visto. Siempre el fantasma de las contradicciones.

A los Padres no se les pasa por alto las dmcultades, unas conyun·
tarales ... se estaba en plena guerra europea; otras circunstanciales, la
falta de local a propósito para ello y lo que es más, sin esperanzas de
poderlo obtener por ahora; otras económicas, pues de abrirse el Cole·
gio, las pensiones tendrían que ser más altas que las que se usaban en
Las Palmas, que oscilaban entre las 5 ó 10 ptas., con el consiguiente
comentario del periodista "lo cual da lugar a la mezcla de alumnos que
tanto aquí se lamenta", por la baratura de las pensiones.

Con todo, termina el cronista, "esperamos con ansias el R. P. Pro
vincial para que resuelva punto tan importante y necesario para todos"

. Pues con el Colegio pensaban "dar un golpe decisivo en nuestro
favor".

El P. Provincial, P. Galves, llegó. Era el día 17 de Julio de 1917
y hacía su primera visita can6nica a sus recién instalados súbditos.

El tema del Colegio salta al tapete. L6gico, era la comidilla de to
dos, de jesuitas -como lo hemos visto- y no jesuitas. Y contra pro
nóstico y con sorpresa de todos, pienso yo, el P. Provincial se entusiasma
con la idea del nuevo Colegio (H.R. 17-18l.

Bien es verdad, que tampoco fue una corazonada, ni una locura,
pues desde que llegara el P. Provincial "muchas familias significaron
al Padre su ardiente deseo de que la Compañia abriese un Colegio de
2 8 Enseñanza" (H.D. 91.

Este deseo no era nuevo, pero en vista a esta instancia y compro
bado "el abandono intelectual y religioso de la niñez en esta Isla", el
Padre Provincial accedió. Pudo ver la situación más al vivo. Y como
económicamente estaba respaldado "por una crecida cantidad, (300.000
ptas.) de D. Francisco Fernández, tío de los Padres Mariano y Pedro

{Sl Aunque este planteamiento fundacional no implica una actitud clasista por parte de la Com
pañia. como veremos después en su comportamiento apostólico, 11-. P.c. ,~. Acción Social.
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bién es de ver -y la cuestión resulta más simple o prosaica- si esas
tres casas eran caudal suficiente para hacer toda una fundación de ese
tipo. Lo dudo IBI.

En 1915 no pudo ser, por 10 dicho; ahora 1917, 10 será.

Los mismos jesuitas recién llegados veían la conveniencia del Co
legio, pues "sería un golpe decisivo en nuestro favor, si Dios quiere que
se abra", en orden a congraciarse con los recalcitrantes y descanten·
tos con nuestra llegada, que no dejaban de atestar dardos, como he
mos visto. Siempre el fantasma de las contradicciones.

A los Padres no se les pasa por alto las dmcu/tades, unas conyun·
tara/es ... se estaba en plena guerra europea; otras circunstanciales, la
falta de local a propósito para ello y lo que es más, sin esperanzas de
poderlo obtener por ahora; otras económicas, pues de abrirse el Cole·
gio, las pensiones tendrían que ser más altas que las que se usaban en
Las Palmas, que oscilaban entre las 5 ó 10 ptas., con el consiguiente
comentario del periodista "lo cual da lugar a la mezcla de alumnos que
tanto aquí se lamenta", por la baratura de las pensiones.

Con todo, termina el cronista, "esperamos con ansias el R. P. Pro
vincial para que resuelva punto tan importante y necesario para todos"

. Pues con el Colegio pensaban "dar un golpe decisivo en nuestro
favor".

El P. Provincial, P. Galves, llegó. Era el día 17 de Julio de 1917
y hacia su primera visita can6nica a sus recién instalados súbditos.

El tema del Colegio salta al tapete. L6gico, era la comidilla de to
dos, de jesuitas -como lo hemos visto- y no jesuitas. Y contra pro
nóstico y con sorpresa de todos, pienso yo, el P. Provincial se entusiasma
con la idea del nuevo Colegio (H.R. 17-18l.

Bien es verdad, que tampoco fue una corazonada, ni una locura,
pues desde que llegara el P. Provincial "muchas familias significaron
al Padre su ardiente deseo de que la Compañia abriese un Colegio de
2a Enseñanza" (H.D. 9).

Este deseo no era nuevo, pero en vista a esta instancia y compro
bado "el abandono intelectual y religioso de la niñez en esta Isla", el
Padre Provincial accedió. Pudo ver la situación más al vivo. Y como
económicamente estaba respaldado "por una crecida cantidad, (300.000
ptas.) de D. Francisco Fernández, tío de los Padres Mariano y Pedro

{Sl Aunque este planteamiento fundacional no implica una actitud clasista por parta de la Com
pañia. como veremos después en su comportamiento apostólico, 11-. P.c. 1~. Acción Social.
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La entrada al Colegio por López Botas.

María Ayala", más 125.000 ptas., que el Sr. Obispo ponía para el nue
vo Colegio del importe de la venta de las casas del legado de D. José
Yánez, al P. General no le costaría mucho dar la licencia de fundación.

El legado de D. José, al no ser aceptado por la Compañía, rever
tió al Sr. Obispo. Este estudiado el asunto no tuvo reparo alguno en
vender las casas y destinar ese dinero al Colegio. Pensaba que cumplía
con la voluntad e intenciones del donante.
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La entrada al Colegio por López Botas.

María Ayala", más 125.000 ptas., que el Sr. Obispo ponía para el nue
vo Colegio del importe de la venta de las casas del legado de D. José
Yánez, al P. General no le costaría mucho dar la licencia de fundación.

El legado de D. José, al no ser aceptado por la Compañía, rever
tió al Sr. Obispo. Este estudiado el asunto no tuvo reparo alguno en
vender las casas y destinar ese dinero al Colegio. Pensaba que cumplía
con la voluntad e intenciones del donante.
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y ni cortos ni perezosos, sino todo lo contrario, se inician los pre
parativos. Dos son los problemas más urgentes a resolver: lugar y
personal.

El primero lo solucionarla el Sr. Obispo que cede generosamente
un patio y varios salones del Seminario, volcado como estaba en ayu
dar a la Compañía y deseoso de ver realizado su sueño, toda vez que
no se pudo coronar la compra del Colegio·de la Soledad de Don San
tiago Sánchez, sacerdote.

Este Colegio era, en verdad, nuevo y bueno, pero lejano, a las afue
ra de la Ciudad y además carete... 210.000 ptas. (9). Para lo que se pre
tendía y se esperaba, pronto se quedaría pequeño y exigiria grandes
transformaciones con las consabidas inversiones. A esto hay que aña
dir otra dificultad, y no pequeña, su emplazamiento. Este no era muy
recomendable, pues casas de prostitución polulaban por allf y para la
moralidad de los chicos no era muy ejemplar, además de peligroso (H.D.
10).

Respecto al segundo de los problemas el personal, se fue tam
bién muy expeditivo. EI3 de Octubre llegaba un primer refuerzo, el Es
colar Faber y los Coadjutores Zurbano y Fernández y ellO de Octubre
una segunda expedición con los PP. Melián Cabrera, Pérez Romero y
el Escolar Tomás Cólogan. Melián y C610gan eran canarios, tinerfeños.

El día 20 de Octubre EL TRADICIONALISTA (n° 908) en su co
lumna de Noticias se hace eco de la llegada del "P. Melián Cabrera,
S.J., (y) según nuestros informes viene de Superior de dicha Compa
ñía de Jesús". Claro que no acertó. Nunca llegó a ser Superior.

Como paso previo se publica el Reglamento del Colegio. Parece
que la Dirección lo remitió a la prensa, al menos así lo expresa EL TRA
DICIONALISTA In° 9061:

"hemos recibido una carta circular acompañada de un original del
Reglamento del Colegio San Ignacio de Loyola que abrirá breve
mente en esta Capital dirigido por los PP. de la Compañía y el cual
tenemos el gusto d~' copiar".

El Reglamento es el normal de los Colegios de la Compañía por
aquella época y al leerlo parece que está leyendo uno algo conocido,
al menos a mí que he leído varios con motivo de 'otro trabajo realizado
sobre el Colegio de San Luis del Puerto de Santa Maria.

(91 Este Colegio es la actual Escuela de Maestría y antes NOnTIal del Magisterio. en la calle
Carvajal.
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y ni cortos ni perezosos, sino todo lo contrario, se inician los pre
parativos. Dos son los problemas más urgentes a resolver: lugar y
personal.

El primero lo solucionarla el Sr. Obispo que cede generosamente
un patio V varios salones del Seminario, volcado como estaba en aVu
dar a la Compañía V deseoso de ver realizado su sueño, toda vez que
no se pudo coronar la compra del Colegio·de la Soledad de Don San
tiago Sánchez, sacerdote.

Este Colegio era, en verdad, nuevo Vbueno, pero lejano, a las afue
ra de la Ciudad V además carete... 210.000 ptas. (9). Para lo que se pre
tendía V se esperaba, pronto se quedaría pequeño V exigiría grandes
transformaciones con las consabidas inversiones. A esto hay que aña
dir otra dificultad, V no pequeña, su emplazamiento. Este no era muy
recomendable, pues casas de prostitución polulaban por allf V para la
moralidad de los chicos no era muy ejemplar, además de peligroso (H.D.
10).

Respecto al segundo de los problemas el personal, se fue tam·
bién muy expeditivo. EI3 de Octubre llegaba un primer refuerzo, el Es
colar Faber V los Coadjutores Zurbano V Fernández V ellO de Octubre
una segunda expedición con los PP. Melián Cabrera, Pérez Romero V
el Escolar Tomás Cólogan. Melián V Cólogan eran canarios, tinerfeños.

El día 20 de Octubre EL TRADICIONALISTA (n° 908) en su co
lumna de Noticias se hace eco de la llegada del "P. Melián Cabrera,
S.J., (vI según nuestros informes viene de Superior de dicha Compa
ñia de Jesús". Claro que no acertó. Nunca llegó a ser Superior.

Como paso previo se publica el Reglamento del Colegio. Parece
que la Dirección lo remitió a la prensa, al menos así lo expresa EL TRA
DICIONALISTA In° 9061:

"hemos recibido una carta circular acompañada de un original del
Reglamento del Colegio San Ignacio de Loyola que abrirá breve
mente en esta Capital dirigido por los PP. de la Compañía y el cual
tenemos 81 gusto d~' copiar".

El Reglamento es el normal de los Colegios de la Compañía por
aquella época V al leerlo parece que está leyendo uno algo conocido,
al menos a mí que he leído varios con motivo de 'otro trabajo realizado
sobre el Colegio de San Luis del Puerto de Santa Maria.

(91 Este Colegio es la actual Escuela de Maestría y antes NOnTIal del Magisterio. en la calle
Carvajal.
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Patio del Colegio en López Botas.

Tan sólo destacar lo de las Pensiones, pues ellas constituían, co
mo ya dijimos, una preocupación para los Padres. La pensión de los
internos 1.000 ptas., anuales, la de los mediopensionistas, (con comi
da y merienda), 75 ptas., mensuales y la de los externos, 20 ptas., men
suales. Tanto los externos como mediopensionistas podían desayunar
en el Colegio por 12 ptas., mensuales 1101.

La pensión para "los internos incluía habitación, servicios y alimen
tos, la enseñanza de todas las clases, (excepto las de adorhos), el uso
de los aparatos y colecciones científicas, el gasto ordinario de papel y
tinta, el de enfermería y botica y los honorarios del médico en las enfer
medades ordinarias. Por el lavado de ropa y planchado, cuando se ha
ga en el Colegio, se abonaría trimestralmente 25 ptas.

Los económistas evaluarán si cara o no. En general y comparati
vamente sí parecían altas las Pensiones. Ellos mismos lo dejan ver, aun
que no están muy por encima de las del Colegio San Agustín, como
verán luego.

(101 Unas pensiones que se ajustaban a las que entonces se usaban en la Peninsula. Enel Cole
gio San Luis del Puerto de Santa María, p.e., por los años 19171a pensión de los Internos
estaba en 900 ptas., la de los Externos en 15 ptas., y la de los Mediopensionistas en 87
ptas. La de los Internos anual, la de los Externos y Mediopensionistas mensuales. Puede
verse más ampliamente en el COLEGIO Y LA BAHIA OE RAFAEL ALBERT! de Agustín
Castro Merello, inédito.
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Patio del Colegio en López Botas.

Tan sólo destacar lo de las Pensiones, pues ellas constituían, co
mo ya dijimos, una preocupación para los Padres. La pensión de los
internos 1.000 ptas., anuales, la de los mediopensionistas, (con comi
da y merienda), 75 ptas., mensuales y la de los externos, 20 ptas., men
suales. Tanto los externos como mediopensionistas podían desayunar
en el Colegio por 12 ptas., mensuales 1101.

La pensión para tos internos incluía habitación, servicios y alimen
tos, la enseñanza de todas las clases, (excepto las de adorhos), el uso
de los aparatos y colecciones científicas, el gasto ordinario de papel y
tinta, el de enfermería y botica y los honorarios del médico en las enfer
medades ordinarias. Por el lavado de ropa y planchado, cuando se ha
ga en el Colegio, se abonaría trimestralmente 25 ptas.

Los económistas evaluarán si cara o no. En general y comparati
vamente sí parecían altas las Pensiones. Ellos mismos lo dejan ver, aun
que no están muy por encima de las del Colegio San Agustín, como
verán luego.

(101 Unas pensiones que se ajustaban a las que entonces se usaban en la Peninsula. Enel Cole
gio San Luis del Puerto de Santa María, p.e., por los años 19171a pensión de los internos
estaba en 900 ptas., la de los Externos en 15 ptas., y la de los Mediopensionistas en 87
ptas. Ladeloslnternosanual,ladelosExternosyMediopensionistasmensuales. Puede
verse más ampliamente en el COLEGIO Y LA BAHIA DE RAFAEL ALBERT! de Agustín
Castro Merello, inédito.
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4 ptas., mes.
5 ptas., mes.
6 ptas., mes.
7 ptas., mes.

10 ptas., mes.

El dfa 24 de Septiembre el TRADICIONALISTA, ante la apertura
del curso, anuncia las Pensiones del Colegio del Corazón de Maria. Son
estas:

Párvulos ...
Subelemental
Elemental ..
Superior.
Clases especiales

Con esta advertencia:

"Los que no puedan abonar tan pequeñas cantidades tienen Es
cuelas Gratuitas enteramente separadas del ColegiaN 1111.

Otro dato que ilustra el tema son las Pensiones del Colegía San
Agustín, que académicamente podemos homologar con el de San Ig
nacio. Las Pensiones son:

1.a Enseñanza:
lar grado .
2? grado .
3/tr grado ..

Clases sueltas de Gimnasia
Dibujo.
Música ..

5 Ptas.
7,50 "

10
1,50 "
2,50 "
2,50 "

2.a Enseñanza:
Asistencia al salón de estudio con
inspección ... 10 ptas., mes.
Por cada clase en el Colegio de las
materias de 2~ Enseñanza 2,50 ptas. mes.

Internos.... 80 ptas., mes.
Por cada clase de 2~ Enseñanza 2,50 ptas.

Medio internos (almuerzo)........ 40 ptas.

(Diario de Las Palmas, 20 de Octubre de 1917).

Si de las aulas salimos a la calle con nuestra "cesta" de compra,
encontramos que:

11' I De modo que aun en los Colegios que podlan ser més baratos, 6egun sus normas y plan
teamientos, existían esas Escuelas gratuitas dependientes del Colegio, pero totalmente pa
ralelas, separadas. Eran muy frecuentes estas Escuelas y por muy recusables que parezcan
a nuestra sensibilidad 60Cial de ahora, realizaron una gran promoción cultural en esas cla
ses desposeldas de toda oportunidad.
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4 ptas., mes.
5 ptas., mes.
6 ptas., mes.
7 ptas., mes.

10 ptas., mes.

El dla 24 de Septiembre el TRADICIONALISTA, ante la apertura
del curso, anuncia las Pensiones del Colegio del Corazón de Maria. Son
estas:

Párvulos ...
Subelemental
Elemental ..
Superior.
Clases especiales

Con esta advertencia:

"Los que no puedan abonar tan pequeñas cantidades tienen Es
cuelas Gratuitas enteramente separadas del Colegio"/III.

Otro dato que ilustra el tema son las Pensiones del Colegía San
Agustín, que académicamente podemos homologar con el de San Ig
nacio. Las Pensiones son:

1.· Enseñanza:

l er grado .
2? grado .
3'" grado ..

Clases sueltas de Gimnasia
Dibujo.
Música .

5 Ptas,
7,50 "

10
1,50 "
2,50 "
2,50 "

2.a Enseñanza:
Asistencia al salón de estudio con
inspección ... 10 ptas., mes.
Por cada clase en el Colegio de las
materias de 2~ Enseñanza 2,50 ptas. mes.

Internos.... 80 ptas., mes.
Por cada clase de 2~ Enseñanza 2,50 ptas.

Medio internos (almuerzo)........ 40 ptas.

(Diario de Las Palmas, 20 de Octubre de 1917).

Si de las aulas salimos a la calle con nuestra "cesta" de compra,
encontramos que:

(1' I De modo que aún en los Colegios que podlan ser més baratos, según sus normas y plan
teamientos. existían esas Escuelas gratuitas dependientes del Colegio, pero totalmente pa
ralelas, separadas. Eran muy frecuentes estas Escuelas y por muy recusables que parezcan
a nuestra sensibilidad social de ahora, realizaron una gran promoción cultural en esas cla
ses desposeldas de toda oportunidad.
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el pan (250 grs.l nos cuesta 0,15 Ptas.
el gofio 11 kg.1 0,7560,80
el aceite {1 Iit.l 1,60
el azúcar 1 {kg.l...... 0,85
la acelga (un manojo) 0,10
la patata 11 kg.1 0,30
el tomate (1 kg,l. . 0,40 6 0,50
tos garbanzos (1 kg.) 0,65
los Plátanos (de 10 a 1) 0,10
los huevos {5l.. 1,00
la leche 11 lit.l. 0,40
el queso del país (1 kg.) ..... 2,60

Las carnes:

la gallina (1) .
el pollo 111
el conejo .
la ternera ..

de cabra
de cerdo ,.

manteca de cerdo.

Los pescados:

besugo
sama.
cherne .
la vieja

2,50 6 3,50
162
161 !h
263
1.50
2,25
4,80

0,70
0,60
0,70
1,00.

(Lista de precios del 31 de Octubre de 1917 en el Diario de Las
Palmas).

Para tener más datos y valorar el costo de las Pensiones del nue-
vo Colegio, podemos considerar los jornales:

de la gente de campo y peones de
la construcción.... de 1.00 a 1,25 ptas.

de portuarios, tranvías eléctricos,
talleres metalúrgicos (sectores más
privilegiados) ..... de 4,00 a 5,00 ptas.
El costo alimentario de una familia
ordinaria (4 miembros) . era de 4,32 ptas.

(Datos tomados de la Historia del Movimiento obrero canario, de
O. Brito Ed. Popular, Madrid, 19861.
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el pan (250 grs.l nos cuesta ... 0,15 Ptas.
el gofio 11 kg.1 0,75 Ó 0,80
el aceite {1 Iit.l .... 1,60
el azúcar 1 {kg.l...... 0,85
la acelga (un manojo) 0,10
la patata 11 kg.) 0,30
el tomate (1 kg.) 0,40 6 0,50
tos garbanzos (1 kg.) 0,65
los Plátanos (de 10 a 1) 0,10
los huevos {51.. 1,00
la leche 11 lit.l. 0,40
el queso del país (1 kg.) ..... 2,60

Las carnes:

la gallina (1) .
el pollo (1)
el conejo ..
la ternera ..

de cabra
de cerdo ,.

manteca de cerdo.

Los pescados:

besugo
sama.
cherne .
la vieja

2,50 Ó 3,50
1 ó2
1 ó 1~
2ó3
1,50
2,25
4,80

0,70
0,60
0,70
1,00.

(Lista de precios del 31 de Octubre de 1917 en el Diario de Las
Palmas).

Para tener más datos y valorar el costo de las Pensiones del nue-
vo Colegio, podemos considerar los jornales:

de la gente de campo y peones de
la construcción. de 1,00 a 1,25 ptas.

de portuarios, tranvías eléctricos,
talleres metalúrgicos (sectores más
privilegiados) ..... de 4,00 a 5,00 ptas.
El costo alimentario de una familia
ordinaria (4 miembros) . era de 4,32 ptas.

(Datos tomados de la Historia del Movimiento obrero canario, de
O. Brito Ed. Popular, Madrid, 1986).
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Hemos de notificar que la publicación del dicho Reglamento, se
gún nuestro cronista, "dio margen y materia para algunos ataques e
inventivas de algunos periódicos contra nosotros, a los cuales contes
taron valiente y prudentemente algunos amigos nuestros". No he teni
do tiempo de comprobar estos datos periodísticios, en otra ocasión lo
haremos.

Apertura del curso

y llegó el día deseado, al menos por muchos. El Colegio abre sus
aulas el 15 de Octubre de 1917. La entrada al Colegio es por la calle
L6pez Botas, nO 6. La académica y escolar; la administrativa, burocrá
tica, por Dr. Chil, nO 23.

No hubo, ciertamente, aglomeración de tráfico, pues en esa ma
ñana de Octubre son 17 alumnos los que entran por la austera barroca
puerta del Colegio, 17 ó 45 ó ID Ó 86 que es casi 10 mismo.

No hay unanimidad en el número de los alumnos. El 86 está to
mado del Catálogo de alumnos de 1923-1924, el primero quizá que se
edita; el 67 de las fichas de inscripción que consta en Secretaria; el 45
de la Carta anúa de 1917 y el 17 es de transmisión oral..

Un dato de última hora y que explica o aclara el asunto. Según
D. José María del Campo y L1arena, uno de los alumnos fundadores
de Colegio en la mariana del 15 de Octubre, hombre de memoria de
archivo -según me informan - asegura que fueron 1710s alumnos que
abrieron el curso en la dicha mañana y que durante el mismo se fueron
sumando los otros hasta esos 45, 67 6 86 que hemos dicho.

Esta versión explica por lo menos un hecho. En ese Catálogo de
1923-24 viene una foto de 18 alumnos con su leyenda o pie de imprenta
Alumnos fundadores del Colegio.

Si 17 ó 45 Ó 67 Ó 86 lo cierto es que aglomeración de tráfico no
hubo, aunque sí se explica un poco la extrañeza de nuestro cronista
ante ese nimio alumnado vista la espectación, las repetidas instancias
de tantas personalidades y familias que habían apostado por nuestro
Colegio.

Los alumnos esos.... tomemos el máximo. 86; los jesuitas 13, (5
padres. 2 Escolares y 6 Hermanos), Pero no se asusten. Estos 13 jesui
tas formaban la Comunidad religiosa de la Residencia-Colegio. El Cole
gio funcionó institucionalmente integrado en la Residencia.
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Hemos de notificar que la publicación del dicho Reglamento, se
gún nuestro cronista, "dio margen y materia para algunos ataques e
inventivas de algunos periódicos contra nosotros, a los cuales contes
taron valiente y prudentemente algunos amigos nuestros". No he teni
do tiempo de comprobar estos datos periodísticios, en otra ocasión lo
haremos.

Apertura del curso

y llegó el día deseado, al menos por muchos. El Colegio abre sus
aulas el 15 de Octubre de 1917. La entrada al Colegio es por la calle
L6pez Botas, nO 6. La académica y escolar; la administrativa, burocrá
tica, por Dr. Chil, nO 23.

No hubo, ciertamente, aglomeración de tráfico, pues en esa ma
ñana de Octubre son 17 alumnos los que entran por la austera barroca
puerta del Colegio, 17 ó 45 ó fJ7 Ó 86 que es casi 10 mismo.

No hay unanimidad en el número de los alumnos. El 86 está to
mado del Catálogo de alumnos de 1923-1924, el primero quizá que se
edita; el 67 de las fichas de inscripción que consta en Secretaria; el 45
de la Carta anúa de 1917 y el 17 es de transmisión oral..

Un dato de última hora y que explica o aclara el asunto. Según
D. José María del Campo y L1arena, uno de los alumnos fundadores
de Colegio en la mariana del 15 de Octubre, hombre de memoria de
archivo -según me informan- asegura que fueron 1710s alumnos que
abrieron el curso en la dicha mañana y que durante el mismo se fueron
sumando los otros hasta esos 45, 67 6 86 que hemos dicho.

Esta versión explica por lo menos un hecho. En ese Catálogo de
1923-24 viene una foto de 18 alumnos con su leyenda o pie de imprenta
Alumnos fundadores del Colegio.

Si 17 ó 45 Ó 67 Ó 86 lo cierto es que aglomeración de tráfico no
hubo, aunque sí se explica un poco la extrañeza de nuestro cronista
ante ese nimio alumnado vista la espectación, las repetidas instancias
de tantas personalidades y familias que hablan apostado por nuestro
Colegio.

Los alumnos esos... , tomemos el máximo, 86; los jesuitas 13, (5
padres, 2 Escolares y 6 Hermanos), Pero no se asusten. Estos 13 jesui
tas formaban la Comunidad religiosa de la Residencia-Colegio. El Cole
gio funcionó institucionalmente integrado en la Residencia.
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Los primeros alumnos 1917-1918. (Los que tienen medalla son los fundadores).

En los Catálogos de la época encontramos estos titulares:

en 1917-18 Colegio incoado de Canaria y Residencia,
en 1918-19 Colegio de C. e internado y Residencia.

La fórmula no era nueva, pues en la Antigua Compañía casi todos
los Colegios funcionaban según esta fórmula Residencia-Colegio,
Colegio-Residencia.

Así funcionará nuestro Colegio con un sólo Superior-Rector y cuan
do en 1924 se traslada la Comunidad educativa, como decimos ahora,
al nuevo edificio de Juan E. Doreste, seguirá funcionando así con un
Superior-Rector, aunque se nombrarán dos Padres Ministros uno para
el Colegio, otro para la Residencia. El Diario, La Historia Domus eran
comones. En el catálogo aparecen ya las dos casas con sus respectivos
status, pero un Superior canónico. Hemos de esperar a 1939, la "res
tauración", para ver ya las dos casas totalmente independientes, con
su Rector el Colegio y su Superior la Residencia.

De los 13 jesuitas integrantes de la Comunidad total, el Claustro
de profesores lo formaban 8 solamente. Creo que merecen también los
honores de que consten:

Manuel María de la Cruz, Rector,

Pérez Carrión, Francisco, Prefecto,
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Los primeros alumnos 1917-1918. (Los que tienen medalla son los fundadores).

En los Catálogos de la época encontramos estos titulares:

en 1917-18 Colegio incoado de Canaria y Residencia,
en 1918-19 Colegio de C. e internado y Residencia.

La fórmula no era nueva, pues en la Antigua Compañía casi todos
los Colegios funcionaban según esta fórmula Residencia-Colegio,
Coleg io-Residencia.

Así funcionará nuestro Colegio con un sólo Superior-Rector y cuan
do en 1924 se traslada la Comunidad educativa, como decimos ahora,
al nuevo edificio de Juan E. Doreste, seguirá funcionando así con un
Superior-Rector, aunque se nombrarán dos Padres Ministros uno para
el Colegio, otro para la Residencia. El Diario, La Historia Domus eran
comunes. En el catálogo aparecen ya las dos casas con sus respectivos
status, pero un Superior canónico. Hemos de esperar a 1939, la "res
tauración", para ver ya las dos casas totalmente independientes, con
su Rector el Colegio y su Superior la Residencia.

De los 13 jesuitas integrantes de la Comunidad total, el Claustro
de profesores lo formaban 8 solamente. Creo que merecen también los
honores de que consten:

Manuel María de la Cruz, Rector,

Pérez Carrión, Francisco, Prefecto,
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Entrada de la Residencia.

González, Ezequiel, P. Espiritual,

Cólogan, Tomás, Maestrillo,

Fáber, Maestrillo,

Fernández, Antonio, Coadjutor, Prefecto de pequeños,

García, Zurbano, Maestro inspector,

Linares, Carlos, Ayudante de Secretario.
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Entrada de la Residencia.

González, Ezequiel, P. Espiritual,

Cólogan, Tomás, Maestrillo,

Fáber, Maestrillo,

Fernández, Antonio, Coadjutor, Prefecto de pequeños,

García, Zurbano, Maestro inspector,

Linares, Carlos, Ayudante de Secretario.
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Revuelta estudiantil

Este retofío de Colegio, colegio "incoado", va a tener su prueba
de fuego, bueno, de pedrada..

El 19 de Noviembre, al mes casi de la inauguración, la población
estudiantil de Las Palmas está revuelta. "Recorrió las calles de la ciu·
dad en forma poco correcta una numerosa manifestación estudiantil,
mezcla abigarrada de niños y jóvenes en son de protesta contra la im·
plantación de los exámenes de Reválida". El diario doméstico especifi·
ca: "estudiantes de Instituto, Escuela de Comercio y demás centros
docentes de la ciudad". "Después de muchas idas y venidas, tanto por
López Botas como por Dr. ehil, se permite que cuatro manifestantes
entrasen Vexpusiesen sus deseos al P. Superior". Al que le suplía, pues
el Superior estaba ausente.

Pedían que "diésemos salida a los niños de nuestro Colegio y que
nos adheriésemos a un telegrama que deseaban poner al Ministerio de
Instrucción· Pública pidiendo suprimiese los exámenes de Reválida".

Con la negativa del Superior, pero "convencidos por las razones
aducidas por éste, salieron...". Los de la calle, que esperaban, entera·
dos de la negativa silvaron, protestaron ... , pero así acabó todo. Todo
sucedía por la mañana y parecía que todo habla terminado.

Pero a las "cuatro y cuano de la tarde se llenó la calle, ILópez
Botas), de estudiantes que comenzaron a gritar dela'nte de lá"puerta del·
Colegio. Este intento de aglomeración fue rechazado por los soldados
que custo.diaban la cárcel y entonces se vinieron a la puerta de ·Ia Resi
dencia, (Dr. Chill, y empezaron a dar puntapies. pedradas y empujo
nes, mientras otros apedreaban y romplan ventanas y cristales". ¿Qué
ha pasado? ¿Quién los trala?

Se avisa a la Policía, al Alcalde, al Jefe de la Policía... y por aquí
no aparece nadie hasta las cinco y cuarto que se personifica en casa
el Sr. Delegado del Gobierno 112) "y con su presencia se retiraron los
estudiantes definitivamente; digo definitivamente, porque desde las 4
a 4'45 [es hicimos retirarse 'con algunas pie.dras que desde una ventana
y la azotea les tiramos". Por lo visto no se andaron con chiquitas. Toda
una guerrilla callejera.

Otra versión de los hechos anota -y asl se explica un poco la res·
puesta a la agresión -, "algunos municipales contemplaron el acto tan

(12\ Don Mllnue\ luengo Plieto, CANARIAS-7. B-V·91 E.1emé1\des.
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Revuelta estudiantil

Este retoño de Colegio, colegio "incoado", va a tener su prueba
de fuego, bueno, de pedrada..

El 19 de Noviembre, al mes casi de la inauguración, la población
estudiantil de Las Palmas está revuelta. "Recorrió las calles de la CIU
dad en forma poco correcta una numerosa manifestación estudiantil,
mezcla abigarrada de niños y jóvenes en son de protesta contra la im
plantación de los exámenes de Reválida". El diario doméstico especifi
ca: "estudiantes de Instituto, Escuela de Comercio y demás centros
docentes de la ciudad". "Después de muchas idas y venidas, tanto por
López Botas como por Dr. Chil, se permite que cuatro manifestantes
entrasen Vexpusiesen sus deseos al P. Superior". Al que le suplía, pues
el Superior estaba ausente.

Pedían que "diésemos salida a los niños de nuestro Colegio y que
nos adheriésemos a un telegrama que deseaban poner al Ministerio de
Instrucción" Pública pidiendo suprimiese los exámenes de Reválida".

Con la negativa del Superior, pero "convencidos por las razones
aducidas por éste, salieron...". Los de la calle, que esperaban, entera
dos de la negativa silvaron, protestaron ... , pero así acabó todo. Todo
sucedía por la mañana y parecía que todo habla terminado.

Pero a las "cuatro y cuarto de la tarde se llenó la calle, ILópez
Botas), de estudiantes que comenzaron a gritar dela'nte de lá"puerta del·
Colegio. Este intento de aglomeración fue rechazado por los soldados
que custo.diaban la cárcel y entonces se vinieron a la puerta de ·la Resi
dencia, (Dr. Chill, y empezaron a dar puntapies, pedradas y empujo
nes, mientras otros apedreaban y rompían ventanas y cristales". ¿Qué
ha pasado? ¿Quién los trala?

Se avisa a la Policía, al Alcalde, al Jefe de la Policía... y por aquí
no aparece nadie hasta las cinco y cuarto que se personifica en casa
el Sr. Delegado del Gobierno 112) "y con su presencia se retiraron los
estudiantes definitivamente; digo definitivamente, porque desde las 4
a 4'45 [es hicimos retirarse 'con algunas piedras que desde una ventana
y la azotea les tiramos". Por lo visto no se ándaron con chiquitas. Toda
una guerrilla callejera.

Otra versión de los hechos anota -y asl se explica un poco la res
puesta a la agresión -, "algunos municipales contemplaron el acto tan

(12.\ Don Mllflue\ luengo Plieto, CANARIAS-7. B-V·91 E.1emél\des.
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salvaje cruzados de brazos". Lo mismo respecto a la llegada del Sr. De·
legado" llegó muy azorado y descompuesto lamentando el acto y sin
tomar otras medidas de justicia que dejar alguna que otra pareja de se
guridad junto a la Residencia aquella noche y el día siguiente".

Después de los hechos se personaron en la Residencia los amigos
"a darnos el pésame" (sic) y a ofrecerse Don Luis y Don Francisco Man
rique de Lara, el Sr. Castillo. El Sr. Deán" se portó admirablemente fue
quien avisó personalmente al Alcalde, y al Jefe de Policía y en vista de
que estos no hacían nada habló por teléfono con el Sr. Delegado e in·
mediatamente vinieron los dos a casa.

La prensa no se calló... "algunos peri~icos tuvieron la osadia de
atacarnos con esta ocasión; otros enmudecieron y sólo el periódico
semanal católico EL TRADICIONALISTA tuvo valor para narrar franca·
mente el hecho censurándolo desde luego y protestando enérgicamen
te". Lo hace el día 23 de Noviembre (nO 912) en el que protesta y se
solidariza con nosotros "deseando que el destrozo ocurrido al edificio
sea arreglado por medio de una suscripción popular". Y asf lo hizo, en
los números 913 (20 de Noviembre) y 916 (22 de Diciembre) aparece
esa suscripción con sus donantes y cantidades.

Al día siguiente dé lo sucedido continuaba la gente haciendo acto
de presencia en la Residencia "dándonos el pésame" por lo ocurrido
y los Padres, la Comunidad, al medio día, relajándose un poco, se re
galan con la consabida tr;pleta gastronómica de "deo gratias, café y
copa" de las grandes solemnidades, quizá para quitarse el susto o re
poner fuerzas (13).

En la Carta anua, -escrita ya a finales de años, reposados los
hechos-, se pregunta por las causas de tan insólito hecho. Más que
nada por ese retoño tardío y en fria de la manifestación vespertina: "Quizá
el odio oculto de algunos de nuestros enemigos, aparentemente la ne
gación "del Superior a sumarse al acto". Desde luego ese brote vesper
tino no se expliqua sin un director de coro. un ferviente animador.

(13) "Deo gratias", término doméstico que indicaba que se podía hablar durante la comida.
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salvaje cruzados de brazos". Lo mismo respecto a la llegada del Sr. De·
legado" llegó muy azorado y descompuesto lamentando el acto y sin
tomar otras medidas de justicia que dejar alguna que otra pareja de se
guridad junto a la Residencia aquella noche y el día siguiente".

Después de los hechos se personaron en la Residencia los amigos
"a darnos el pésame" (sic) y a ofrecerse Don Luis y Don Francisco Man
rique de Lara, el Sr. Castillo. El Sr. Deán" se portó admirablemente fue
quien avisó personalmente al Alcalde, y al Jefe de Policía y en vista de
que estos no hacían nada habló por teléfono con el Sr. Delegado e in
mediatamente vinieron los dos a casa.

La prensa no se calló... ".algunos peri~icos tuvieron la osadía de
atacarnos con esta ocasión; otros enmudecieron y sólo el periódico
semanal católico EL TRADICIONALISTA tuvo valor para narrar franca·
mente el hecho censurándolo desde luego y protestando enérgicamen
te". Lo hace el día 23 de Noviembre (nO 912) en el que protesta y se
solidariza con nosotros "deseando que el destrozo ocurrido al edificio
sea arreglado por medio de una suscripción popular". Y así lo hizo, en
los números 913 (20 de Noviembre) y 916 (22 de Diciembre) aparece
esa suscripción con sus donantes y cantidades.

Al día siguiente dé lo sucedido continuaba la gente haciendo acto
de presencia en la Residencia "dándonos el pésame" por lo ocurrido
y los Padres, la Comunidad, al medio día, relajándose un poco, se re
galan con la consabida tripleta gastronómica de "deo gratias, café y
copa" de las grandes solemnidades, quizá para quitarse el susto o re
poner fuerzas (13).

En la Carta anua, -escrita ya a finales de años, reposados los
hechos-, se pregunta por las causas de tan insólito hecho. Más que
nada por ese retoño tardío y en frio de la manifestaciÓn vespertina: "Quizá
el odio oculto de algunos de nuestros enemigos, aparentemente la ne
gación "del Superior a sumarse al acto". Desde luego ese brote vesper
tino no se expliqua sin un director de coro. un ferviente animador.

(13) "Deo gratias , término doméstico que indicaba que se podia hablar durante la comida.
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EL NUEVO EDIFICIO

La idea del actual edificio es tan antigua, se puede decir, co
mo la existencia del viejo. Los beneméritos padres andalu
ces, que sintieron en tódo su rigor la estrechez del Colegio
de la calle L6pez Botas, hubieron de pensar en remediarlas.
y aunque idearon algunos arbitrios, como la adquisición de
un Colegio ya existente en la Ciudad y el aprovechamiento
de algún edificio que pudiera acomodarse al intento, ningu
no de ellos dio providencialmente resultado".

Anuario, 1929-1930

Mucho hemos de agradecer a Dios N.S. que por fin y a pe
sar de las dificultades de todos órdenes y principalmente eco
nómicas haya podido trasladarse el Colegio a su nuevo
edificio. dotado de excelentes condiciones higiénicas y es
colares.

17 de Febrero de 1925. Memorial P. Prv.
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EL NUEVO EDIFICIO

La idea del actual edificio es tan antigua, se puede decir, co
mo la existencia del viejo. Los beneméritos padres andalu
ces, que sintieron en tódo su rigor la estrechez del Colegio
de la calle L6pez Botas, hubieron de pensar en remediarlas.
y aunque idearon algunos arbitrios, como la adquisición de
un Colegio ya existente en la Ciudad y el aprovechamiento
de algún edificio que pudiera acomodarse al intento, ningu
no de ellos dio providencialmente resultado".

Anuario, 1929-1930

Mucho hemos de agradecer a Dios N.S. que por fin y a pe
sar de las dificultades de todos órdenes y principalmente eco
nómicas haya podido trasladarse el Colegio a su nuevo
edificio. dotado de excelentes condiciones higiénicas y es
colares.

17 de Febrero de 1925. Memorial P. Prv.
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Preliminares

Desde la apertura del Colegio, 15 de Octubre de 1917, se piensa
en el Colegio definitivo. Era evidente. El préstamo episcopal del Semi
nario era a todas luces provisional. Sólo "por dos afias", según el acta
del Claustro de Profesores del Seminario reunida, el 30 de Abril de 1922,
precisamente para redactar un escrito suplicando al Sr. Obispo la de
volución de la parte -la mejor- del Seminario prestada a los jesuitas
para su Colegio.

El incumplimient0 de esta cláusula o la demora más o menos in
voluntaria por la adquisición del Colegio definitivo trajo algunas com
plicaciones. A parte de ese escrito del claustro de los Profesores del
Seminario, LA CRONICA publicará el 25 de Mayo de 1922 una entre
vista sobre el asunto "Lo del Seminario y los Jesuitas".

El cronista es J. Fabián García, al que "los rumores que han corri
do estos días por círculos y tertulias acerca de determinada actitud del
Claustro de Profesores del Seminario, hicieron enderezar sus pasos a
casa de un amigo suyo, persona de reconocida seriedad, a quien supo
ne perfectamente enterada... ". La persona de reconocida seriedad queda
silenciada. Después volveremos sobre el asunto !14J.

Cierto, entre el desarrollo apostólico ascendente de la Residencia
y la monótona marcha académica del Colegio, sin más novedades que
los exámenes y las Academias públicas, que algunas merecieron los ho
nores de la prensa en sus columnas de vida social o cultural, viene la
búsqueda del edificio adecuado para el definitivo Colegio.

El 10 de Agosto de 1918 llegan a Las Palmas los PP. Quintanar
y Mariano Ayala. El primero viene de Rector al Colegio, el segundo pa
ra ocuparse de la compra del edificio para el Colegio. El P. Ayala era
sobrino de D. Francisco Fernández, el donante de las 300.000 ptas.,
para el futuro Colegio de Las Palmas. Son los intentos andaluces.

Ya se había descartado el Colegio de D. Jaime Sánchez Yánez,
por las razones dichas y ahora aparecen a la vista cuatro edificios con
posibilidades. Principalmente hoteles El Continental, el Santa Catalina,
El Metropol y un cuarto edificio propiedad de un canario.

El Continental, aunque "ocupa un sitio céntrico y bueno", el so
lar es pequeño para el Colegio. Se descarta 1151.

(14) El escrito esté en forma de entrevista. pero parece un mero recurso literario. En los Diarios
se insinúa, -según los rumores callejeros- que el escrito era del mismo Rector del Se
minario.

! 151 El COntinental, el antiguo Hotel Cairasco en la Alameda.
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Preliminares

Desde la apertura del Colegio, 15 de Octubre de 1917, se piensa
en el Colegio definitivo. Era evidente. El préstamo episcopal del Semi
nario era a todas luces provisional. Sólo "por dos arios", según el acta
del Claustro de Profesores del Seminario reunida, el 30 de Abril de 1922,
precisamente para redactar un escrito suplicando al Sr. Obispo la de
volución de la parte -la mejor- del Seminario prestada a los jesuitas
para su Colegio.

El incumplimient€l de esta cláusula o la demora más o menos in
voluntaria por la adquisición del Colegio definitivo trajo algunas com
plicaciones. A parte de ese escrito del claustro de los Profesores del
Seminario, LA CRONICA publicará el 25 de Mayo de 1922 una entre
vista sobre el asunto "Lo del Seminario y (os Jesuitas".

El cronista es J. Fabián García, al que "los rumores que han corri
do estos días por círculos y tertulias acerca de determinada actitud del
Claustro de Profesores del Seminario, hicieron enderezar sus pasos a
casa de un amigo suyo, persona de reconocida seriedad, a quien supo
ne perfectamente enterada... ". La persona de reconocida seriedad queda
silenciada. Después volveremos sobre el asunto 114).

Cierto, entre el desarrollo apostólico ascendente de la Residencia
y la monótona marcha académica del Colegio, sin más novedades que
los exámenes y las Academias públicas, que algunas merecieron los ho
nores de la prensa en sus columnas de vida social o cultural, viene la
búsqueda del edificio adecuado para el definitivo Colegio.

El 10 de Agosto de 1918 llegan a Las Palmas los PP. Quintanar
y Mariano Ayala. El primero viene de Rector al Colegio, el segundo pa
ra ocuparse de la compra del edificio para el Colegio. El P. Ayala era
sobrino de D. Francisco Fernández, el donante de las 300.000 ptas.,
para el futuro Colegio de Las Palmas. Son los intentos andaluces.

Ya se había descartado el Colegio de D. Jaime Sánchez Yánez,
por las razones dichas y ahora aparecen a la vista cuatro edificios con
posibilidades. Principalmente hoteles El Continental, el Santa Catalina,
El Metropol y un cuarto edificio propiedad de un canario.

El Continental, aunque "ocupa un sitio céntrico y bueno", el so
lar es pequeño para el Colegio. Se descarta 1151.

(14) El escrito esté en forma de entrevista, pero parece un mero recurso literario. En los Diarios
se insinúa. -según los rumores callejeros- que el escrito era del mismo Rector del Se
minario.

! 151 El COntinental, el antiguo Hotel Cairasco en la Alameda.
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El Santa Catalina y el Metropol eran fantásticos por su magnitud
y enmarque ecológico, aunque entonces supongo que no tan frondo
sos como ahora.

El Santa Catalina, "hermoso y ricamente amueblado" tiene una
"enredada titulación" (muchos propietarios), "pesa sobre él una hipo
teca de 9.000 libras", (a 28 ptas.l y habla que levantar una tapia de un
kilómetro, para amurallar el solar y separarlo del Colegio de las Madres
del Sagrado Corazón. Descartado.

El Metropo/. Era todavía mas apetitoso para lo que se pretendia:
"más volumen habitable y mejor ordenado, con jardines, campos de
recreo, casa que puede servir para ejercicios y habitaciones abundan
tes para patronatos obreros, independientes del edificio principal.

Estuvo tres veces casi en nuestras manos y todo se vino abajo,
porque nos acusaron al gobierno inglés de germanófilos, "IBendito sea
Dios!", No descartado... , pero si perdido y vale decir lo de... por cau
sas ajenas a .nuestra voluntad,

El cuarto edificio el del canario, aunque urbano -los anteriores
tenían la dificutlad de la lejania- se elimina también porque la adapta
ción supondría una inversión grande, amén de otras causas no especi
fICadas. Y de dinero no se andaba muy sobrado, como nunca se andará

Hubo otra oferta, otra oportunidad, la de los hermanos Manrique
de Lara, Agustín, Miguel, Luis y Antonia, que ofrecían un campo de
unos 175 x 70 m2 y cuyo importe era de unas 300.000 ptas., pues el
m2

, por esa zona y tiempo, 1919, estaba a 25 ptas. el m2.

Esta finca estaba situada en el "barrio de Triana" según Carta Edit.
de la Provincia de Toledo n. 11, 1920, pág. 47),

El solar

Descartados los edificios, se opta por un edificio nuevo, pero es
to requiere el solar, Y estamos ya en la etapa vasca.

Esta tarea no la realizarán los Padres andaluces fundadores del Co
legio. El11 de Junio de 1920 el P. General. W. Lodokowski firmaba el
decreto de incorporación de la Islas Canarias a la Provincia de Castilla,
por razones interiores de organización de la Compañia, que no son del
caso. El decreto había de tener su plena efectividad el 15 de Agosto
de ese año 20.
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El Santa Catalina y el Metropol eran fantásticos por su magnitud
y enmarque ecológico, aunque entonces supongo que no tan frondo
sos como ahora.

E! Santa Catalina, "hermoso y ricamente amueblado" tiene una
"enredada titulación" (muchos propietarios), "pesa sobre él una hipo
teca de 9.0CI0 libras", la 28 ptas.l y habla que levantar una tapia de un
kilómetro, para amurallar el solar y separarlo del Colegio de las Madres
del Sagrado Corazón. Descartado.

E! Merropol. Era todavía mas apetitoso para lo que se pretendla:
"más volumen habitable y mejor ordenado, con jardines, campos de
recreo, casa que puede servir para ejercicios y habitaciones abundan
tes para patronatos obreros, independientes del edificio principal.

Estuvo tres veces casi en nuestras manos y todo se vino abajo,
porque nos acusaron al gobierno inglés de germanófilos, "¡Bendito sea
Dios]", No descartado...• pero si perdido y vale decir lo de... por cau
sas ajenas a .nuestra voluntad,

El cuarto edificio el del canario, aunque urbano -los anteriores
tenían la dificultad de la lejanía- se elimina también porque la adapta
ción supondría una inversión grande, amén de otras causas no especi
ficadas. Y de dinero no se andaba muy sobrado, como nunca se andará.

Hubo otra oferta, otra oportunidad, la de los hermanos Manrique
de Lara, Agustín, Miguel, Luis y Antonia, que ofrecían un campo de
unos 175 x 70 m2 y cuyo importe era de unas 300.000 ptas., pues el
m2

, por esa zona y tiempo, 1919, estaba a 25 ptas. el m2.

Esta finca estaba situada en el "barrio de Triana" según Carta Edif.
de la Provincia de Toledo n. 11, 1920, pago 47),

El solar

Descartados los edificios, se opta por un edificio nuevo, pero es
to requiere el solar, Y estamos ya en la etapa vasca,

Esta tarea no la realizarán los Padres andaluces fundadores del Co
legio. EI11 de Junio de 1920 el P. General W. Lodokowski firmaba el
decreto de incorporación de la Islas Canarias a la Provincia de Castilla,
por razones interiores de organización de la Compañia, que no son del
caso. El decreto había de tener su plena efectividad el 15 de Agosto
de ese año lO.
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Solar del nuevo Colegio.

Comienza la etapa vasca, porque Las Vascongadas pertenecían
a la entonces Provincia Castellana y los Padres que vinieron fueron casi
todos vascos. Y estos serán los que lleven a efecto esta ulterior tarea
de construir el nuevo edificio, empezando por el solar.

Solar del nuevo Colegio, con la fortaleza de Santa Isabel al fondo.
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Solar del nuevo Colegio.

Comienza la etapa vasca, porque Las Vascongadas pertenecían
a la entonces Provincia Castellana y los Padres que vinieron fueron casi
todos vascos. Y estos serán los que lleven a efecto esta ulterior tarea
de construir el nuevo edificio, empezando por el solar.

Solar del nuevo Colegio, con la fortaleza de Santa Isabel al fondo.
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Este Solar está descrito en la Escritura de Compra-venta del 26
de Septiembre de 1921:

"V.o Terrenos que miden aproximadamente 9.335 rri Y28 crrt, si
tuado en el Barrio de Vegueta de esta Ciudad y linda af Norte o
frente con la calle Juan E. Doreste y el edificio de la Audiencia
del territorio; al Sur o espalda con la muralla de la fortaleza de Santa
Isabel en parte yen parte con la calle prolongación de.la de García
TeJlo; al Naciente o izquierda la ribera del mar y el camino que con
duce a fa (:itada fortaleza y al Poniente o derecha con fa calle pro
longación de la de Agustín Millares, (con lápiz, hoy Dr. Pasteur).
Contiene como accesorio una casa de planta baja".

En el Boletín Eclesiástico, al hacer la crónica de la colocación de
la primera piedra, se llama a este solar "Cercado de Avellaneda".

Este solar se formó por acumulación de otros cuatro:

el A de Doña Rosario, Cayetana y Rafaela Manrique de Lara y de la
Rocha. Doña. Rosario es Vda. de Bascaran y de 38 años, Cayeta
na soltera y Rafaela esposa de D. Santiago de Ascanio y So
tomayor.

Se trata del Cercado de San Agustín de 980,65 m2 que linda al
N. con Juan E. Doreste y Audiencia; al S. con el cercado de Die
pa (B); al E. con otro de Dña. Dolores Manrique de Lara y L1arena
(el D) y al P. con Dr. Pasteur.

el B llamado de Diepa es también de las hermanas Manrique y mide
2.945,8 m2

• Linda al N. con el A, al al S. con la prolongación de
Garcia Tello, a E. con el de Dña. Dolores Manrique de Lara y L1a
rena y al P. con Pasteur.

el C es de D. Adán del Castillo y Westerling, que anteriormente habla
pertenecido al cercado de San Agustín, con una superficie de 744,5
m2 y linda al N. con Juan E. Doreste, al S/E. con el cercado de
San Agustín y al P. con Pasteur.

el D Era de D. Alonso Morales y Manrique de Lara, menor de edad hi
jo de Alfonso Morales Suárez y Dña. Dolores Manrique de Lara
y L1arena. De tutor actúa D. Adán del Castillo. El solar tiene de
superficie 4.000 m2

, la escritura habla de 10 celemines, y 46 bra
zas. Terreno totalmente improductivo, por el momento y circuns
tancias. Linda al N. con Juan E. Doraste y Audiencia, al S. con
la muralla de la fortaleza de Santa Isabel, al E. con el mar y el ca
mino que conduce a la fortaleza de Santa Isabel yal P. con el A
y el B. Se llama Huerta de la Cruz.
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Este Solar está descrito en la Escritura de Compra-venta del 26
de Septiembre de 1921:

"V.o Terrenos que miden aproximadamente 9.335 rrI Y28 CM, si
tuado en el Barrio de Vegueta de esta Ciudad y linda ar Norte o
frente con la calle Juan E. Doreste y el edificio de la Audiencia
del territorio; al Sur o espalda con la muralla de la fortaleza de Santa
Isabel en parte yen parte con la calle prolongación de.la de García
Tello; al Naciente o izquierda la ribera del mar y el camino que con
duce a fa (:itada fortaleza y al Poniente o derecha con fa calle pro
longación de la de Agustín Millares, (con lápiz, hoy Dr. Pasteur).
Contiene como accesorio una casa de planta baja".

En el Boletín Eclesiástico, al hacer la crónica de la colocación de
la primera piedra, se llama a este solar "Cercado de Avellaneda".

Este solar se formó por acumulación de otros cuatro:

el A de Doña Rosario, Cayetana y Rafaela Manrique de Lara y de la
Rocha. Doña. Rosario es Vda. de Bascaran y de 38 años, Cayeta
na soltera y Rafaela esposa de D. Santiago de Ascanio y So
tomayor.

Se trata del Cercado de San Agustín de 980,65 m2 que linda al
N. cor:! Juan E. Doreste y Audiencia; al S. con el cercado de Die
pa (B); al E. con otro de Dña. Dolores Manrique de Lara y L1arena
(el D) y al P. con Dr. Pasteur.

el B llamado de Diepa es también de las hermanas Manrique y mide
2.945,8 m2• Linda al N. con el A, al al S. con la prolongación de
Garcia Tello, a E. con el de Oña. Dolores Manrique de Lara y L1a
rena y al P. con Pasteur.

el C es de O. Adán del Castillo y Westerling, que anteriormente habla
pertenecido al cercado de San Agustín, con una superficie de 744,5
m2 y linda al N. con Juan E. Doreste, al S/E. con el cercado de
San Agustln y al P. con Pasteur.

el O Era de O. Alonso Morales y Manrique de Lara, menor de edad hi
jo de Alfonso Morales Suárez y Oña. Dolores Manrique de Lara
y L1arena. De tutor actúa O. Adán del Castillo. El solar tiene de
superficie 4.000 m2

, la escritura habla de 10 celemines, y 46 bra
zas. Terreno totalmente improductivo, por el momento y circuns
tancias. Linda al N. con Juan E. Doraste y Audiencia, al S. con
la muralla de la fortaleza de Santa Isabel, al E. con el mar y el ca
mino que conduce a la fortaleza de Santa Isabel yal P. con el A
y el B. Se llama Huerta de la Cruz.
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Si visualizamos el conjunto veríamos lo siguiente:

OESTE

el. prolongación de A. Millares

e
744,5 m2

SUR Cercado de Diepa

2.945 m2

A

Cercado San Agustín

980,65 m' NORTE

O

Huerta de la Cruz

4.804,08 m2

ESTE

EL MAR

Estos soJares son vendidos, según escritura:

A y B por 6.630 ptas.

e 9.300,62 ptas.

D 75.000 ptas., incluida la casa.

La operación la lleva a efecto, por parte de la Compañía, el P. Pe
dro Arbide, Rector del Colegio y por delegación del P. Provincial, Vi
cente Leza y Roncal.

En una libreta, en cuya portada leemos BIENHECHORES, encon
tramos, (bajo el epígrafe de "Bienhechores insignes del Colegio de San
Ignacio de Loyola. Las Palmas de Gran Canaria"). a Dña. Rosario Man
rique de Lara Vda. de Bascaran como donante de parte de los terrenos
para la edificación del Colegio; la escritura habla de compra. Todo pue
de ser que sea una compra figurada o simbólica.
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Si visualizamos el conjunto veríamos lo siguiente:

OESTE

el. prolongación de A. Millares

e
744,5 m2

SUR Cercado de Diepa

2.945 m2

A

Cercado San Agustín

980,65 m' NORTE

O

Huerta de la Cruz

4.804,08 m2

ESTE

EL MAR

Estos soJares son vendidos, según escritura:

A y B por 6.630 ptas.

e 9.300,62 ptas.

D 75.000 ptas., incluida la casa.

La operación la lleva a efecto, por parte de la Compañía. el P. Pe
dro Arbide, Rector del Colegio y por delegación del P. Provincial, Vi
cente Leza y Roncal.

En una libreta, en cuya portada leemos BIENHECHORES, encon
tramos, (bajo el epígrafe de "Bienhechores insignes del Colegio de San
Ignacio de Loyola. Las Palmas de Gran Canaria"). a Dña. Rosario Man
rique de Lara Vda. de Bascaran como donante de parte de los terrenos
para la edificación del Colegio; la escritura habla de compra. Todo pue
de ser que sea una compra figurada o simbólica.
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La Escritura habla de compra y nos da los precios de los solares
que dan un total de 200.930,62 ptas. Esta cifra no concuerda COl"'lla que
nos da la H.D. pág. 28 que dice "el día 26 de Agosto (de 19211 se ha
comprado el solar para la edificación del nuevo Colegio por 185.()(X) ptas.
Dña. Rosario Manrique, una de ras vendedoras, ha cedido su parte gra
ciosamente" .

¿Se contradicen libreta y Escritura? Quizá no, pues aún esaS 6.630
ptas. por el importe de los solares A y B, se pueden considerar todavía
un regalo, si pensamos que el m2 entonces y en aquel lugar era de 15
ptas., por lo tanto el precio real del solar hubiera sido de 58.879 ptas.,
y se ve la diferencia con los precios de los solares C y D que se ajustan
más a sus costes reales.

El Castillo de Santa Isabel

Aunque cronológicamente la adquisición del Castillo de Santa Isabel
es posterior, 1924, anotamos aquí el suceso, pues completa er solar.

Estaba ya en marcha la construcción del Colegio y el Provincial
quiere que·se extienda por el Este, por la parte del mar, hasta el Castillo
de Santa Isabel, que lindaba con nuestro solar y de tal modo "que si
alguno lo comprase habíamos de tener extraños dentro de la misma ca
sa". Por lo cual, escribe el historiador doméstico, era del todo necesa
rio su adquisición, "quacumque pretio" y para asegurar más el éxito
de la feliz operación, la Comunidad empezaría un triduo a San José el
día 17 de Febrero de 1924, para impetrar tal gracia (D.R.-C. 4°,
1922-1925).... con el mazo dando, pero a Dios rogando.

El viejo torreón no tenía sino 262 m2
• La escritura de compra lo

describe así:

"predio urbano, situado en el término municipal de la Ciudad, cons
tituido por la antigua bateria de Santa Isabel, al sur de la pobla
ción y a orilla del mar, sin línea de fachada a calie o plaza o
inmediata a terrenos rústicos procedentes del ramo de la Guerra,
linda por el Este, el mar; Norte y Oeste, terrenos de la Compañía
de Jesús y por el Sur, el mar y camino de la piaya".

Pertenecía al Estado, adquirido en virtud de las Leyes desamorti-
zadoras y en aquel momento estaba en venta. El día 31 de Diciembre
de 1923 se anunciaba su venta en el B.O. de ventas de bienes del Esta
do, para subastarlo el 29 de Febrero de 1924.
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La Escritura habla de compra V nos da los precios de los solares
que dan un total de 200.930,62 ptas. Esta cifra no concuerda COl"'lla que
nos da la H.D. pág. 28 que dice "el día 26 de Agosto (de 19211 se ha
comprado el solar para la edificación del nuevo Colegio por 185.OCXJ ptas.
Dña. Rosario Manrique, una de las vendedoras, ha cedido su parte gra
ciosamente" .

¿Se contradicen libreta VEscritura? Quizá no, pues aún esaS 6.630
ptas. por el importe de los solares A V B, se pueden considerar todavía
un regalo, si pensamos que el m2 entonces Ven aquel lugar era de 15
ptas., por lo tanto el precio real del solar hubiera sido de 58.879 ptas.,
Vse ve la diferencia con los precios de los solares C y D que se ajustan
más a sus costes reales.

El Castillo de Santa Isabel

Aunque cronológicamente la adquisición del Castillo de Santa Isabel
es posterior, 1924, anotamos aquí el suceso, pues completa el solar.

Estaba ya en marcha la construcción del Colegio y el Provincial
quiere que·se extienda por el Este, por la parte del mar, hasta el Castillo
de Santa Isabel, que lindaba con nuestro solar y de tal modo "que si
alguno lo comprase habíamos de tener extraños dentro de la misma ca
sa". Por lo cual, escribe el historiador doméstico, era del todo necesa
rio su adquisición, "quacumque pretio" y para asegurar más el éxito
de la feliz operación, la Comunidad empezaría un triduo a San José el
día 17 de Febrero de 1924, para impetrar tal gracia (D.R.-C. 4°,
1922-1925).... con el mazo dando, pero a Dios rogando.

El viejo torreón no tenía sino 262 m2
• La escritura de compra lo

describe así:

"predio urbano, situado en el término municipal de la Ciudad, cons
tituido por la antigua bateria de Santa Isabel, al sur de la pobla
ción y a orilla del mar, sin línea de fachada a calle o plaza o
inmediata a terrenos rústicos procedentes del ramo de la Guerra,
linda por el Este, el mar; Norte y Oeste, terrenos de la Compañía
de Jesús y por el Sur, el mar y camino de la playa".

Pertenecía al Estado, adquirido en virtud de las Leyes desamorti-
zadoras y en aquel momento estaba en venta. El dia 31 de Diciembre
de 1923 se anunciaba su venta en el B.O. de ventas de bienes del Esta
do, para subastarlo el 29 de Febrero de 1924.
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y allí estaban los Padres V;cente Alcorta, Rector del Colegio y Can
tarell impulsados por la necesidad "apremiante" de conseguir el inmueble
y no menos respaldados por la oración de los hermanos... la Novena
de San José.

Pues la idea no fue descabellada ya que, por lo visto, la vieja to
rreta bélica tenia sus novios. Pagamos en la subasta 9.000 ptas., cuan
do el precio de salida fuera de 2.300 ptas., nada más. Habían pujado
cinco competidores, pero la cosigna era adquirirla "a cualquier precio",
y además las oraciones a San José, y así fue (16).

El historiador doméstico nos consuela y se consuela. Se consuela
pensando que aquello fue un buen negocio. Antes de la operación, el
metro cuadrado estaba a 15 ptas., a la hora de comenzarse el Colegio,
(1921), habla subido a 50 ptas. Los 262 m2 nos hubiera costado ahora
más de 13.000 ptas. El ahorro, como mínimo. 4.000 ptas. Sob~e esto,
el ahorro en la construcción, pues los muros eran tan sólidos y fuertes
que no hubo que hacer cimentación alguna. Amén de obtener el objeti~
vo principal, alejar "extrafios" de nuestra vecindad.

El pobre historiador se desconsolarla ahora, viéndonos no sólo in
mersos en la ciudad, sino también vecinos a pared con nosotros, con
ese "Gibraltar" -como se le llamaba en el argot familiar- de casas
de los inquilinos de la esquina. Un peñón que quiso "recuperarse", con
ocasión del derribo y construcción del nuevo Colegio en 1973, pero que
los poseedores o propietarios se pusieron por las nubes. No pudo ser
y hasta ahora.

La construcción

La construcción del nuevo edificio del Colegio fue penosa; otros
dicen que "providencial". No quita lo cortés a lo valiente, que la "Pro
videncia" juega esas partidas. Es segura, sí, pero a posteriori. Pone a
prueba las esperanzas y seguridades humanas... , para que no quede
duda de la autoría.

Fue penosa... El Diario del 1921-1926 es un largo rosario de días,
con muy pocos misterios gloriosos, a no ser el de ver, a trancas y ba
rrancas. que el Colegio iba levantándose. Rosario de dlas de apuros y
esperanzas, cogiendo pesetas de aquí y de allá, de una cuenta o de otra,

(161 En la Consulta del23de Febrero de 1924, se fija la cantidad que podrla ofrecerse de 12.000
a 13.000 ptas. L.e.c. 1921-1926.
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y allí estaban los Padres Vicente Alcorta, Rector del Colegio y Can
tarell impulsados por la necesidad "apremiante" de conseguir el inmueble
y no menos respaldados por la oración de los hermanos... la Novena
de San José.

Pues la idea no fue descabellada ya que, por lo visto, la vieja to
rreta bélica tenia sus novios. Pagamos en la subasta 9.000 ptas., cuan
do el precio de salida fuera de 2.300 ptas., nada más. Habían pujado
cinco competidores, pero la cosigna era adquirirla "a cualquier precio",
y además las oraciones a San José, y así fue (16).

El historiador doméstico nos consuela y se consuela. Se consuela
pensando que aquello fue un buen negocio. Antes de la operación, el
metro cuadrado estaba a 15 ptas., a la hora de comenzarse el Colegio,
(1921), habla subido a 50 ptas. Los 262 m2 nos hubiera costado ahora
más de 13.000 ptas. El ahorro, como mínimo, 4.000 ptas. Sob~e esto,
el ahorro en la construcción, pues los muros eran tan sólidos y fuertes
que no hubo que hacer cimentación alguna. Amén de obtener el objeti~
va principal, alejar "extraños" de nuestra vecindad.

El pobre historiador se desconsolarla ahora, viéndonos no sólo in
mersos en la ciudad, sino también vecinos a pared con nosotros, con
ese "Gibraltar" -como se le llamaba en el argot familiar- de casas
de los inquilinos de la esquina. Un peñón que quiso "recuperarse", con
ocasión del derribo y construcción del nuevo Colegio en 1973, pero que
los poseedores o propietarios se pusieron por las nubes. No pudo ser
y hasta ahora.

La construcción

La construcción del nuevo edificio del Colegio fue penosa; otros
dicen que "providencial". No quita lo cortés a lo valiente, que la "Pro
videncia" juega esas partidas. Es segura, sí, pero a posteriori. Pone a
prueba las esperanzas y seguridades humanas. ", para que no quede
duda de la autoría.

Fue penosa... El Diario del 1921-1926 es un largo rosario de días,
con muy pocos misterios gloriosos, a no ser el de ver, a trancas y ba
rrancas. que el Colegio iba levantándose. Rosario de dlas de apuros y
esperanzas, cogiendo pesetas de aquí y de allá, de una cuenta o de otra,

(161 En la Consulta del23de Febrero de 1924, se fija la cantidad que podrla ofrecerse de 12.000
a 13.000 ptas. L.e.c. 1921-1926.
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para hacer frente a los pagos y a las amortizaciones, sin que falte la
Novena a San José, patrono de la Providencia, por ser la moneda que
se cotiza en esas alturas.

Este fue el signo de las obras, desde que empezaron en Diciem
bre del 21 hasta la supresi6n de la Compañía en 1931, una verdadera
carrera de obstáculos; en la segunda época, desde 1939 con la "restau
ración" del Colegio, el proceso de construcci6n fue si no holgado, si
más apaciguado. No pasó de marejadilla.

Sobre este estreñimiento económico, para que no faltaran con
flictos, llega el del Seminario ya aludido.

El Conflicto del Seminario

Entre unas cosas y otras el tiempo ha corrido y el plazo de cesión
del Seminario, "dos o tres ai'los", ha pasado... Bien es verdad que el
Obispo nunca dijo nada -quiero decir que en nuestros documentos no
aparece nada -, no dijo nada al respecto o al menos parece que prisa
no dio; pero los Profesores del Seminario la tenian y se la van a pedir
también al Sr. Obispo.

Así los vemos reunidos en Claustro el 30 de Abril de 1922, para ela
borar, precisamente, un "documento" destinado al Sr. Obispo, suplicando
"se dignara dar las órdenes oportunas para que acabase un estado de
cosas que resultaba nocivo a los intereses del Centro, el Seminario".

Junto a esta Acta del Claustro de Profesores tenemos "El Semi
nario y los jesuitas", el artk:ulo - hipotética entrevtsta - publicado el
25 de Mayo de 1922 en LA CRONICA. Cuando sale el artículo ya el Sr.
Obispo tiene en su poder el "documento", según el mismo artícu
lo (171. No conozco directamente el "documento", pero debe ser primo
hermano, si no hermano, del artículo, pues el tema es el mismo, cuan
do no también la autoría, que según los rumores era del Rector del Se
minario. Los textos entrecomillados que siguen son del articulo, no del
documento.

Pero ¿qué sentido podía tener ese documento a estas alturas, cuan
do ya el asunto estaba en vla de solución? El documento y artículo son
del 1922 y el31 de Diciembre de 1921, se habla ya puesto la primera
piedra del nuevo edifICio. Era ya cuestión de poco tiempo la devolución.

(171 Documento que ya era pútlicoel15de Mayo de 1922, L.e.e. 1921·1926. c. del 1Sde Mayo.

59

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

para hacer frente a los pagos y a las amortizaciones, sin que falte la
Novena a San José, patrono de la Providencia, por ser la moneda que
se cotiza en esas alturas.

Este fue el signo de las obras, desde que empezaron en Diciem
bre del 21 hasta la supresión de la Compañía en 1931, una verdadera
carrera de obstáculos; en la segunda época, desde 1939 con la "restau
ración" del Colegio, el proceso de construcción fue si no holgado, si
más apaciguado. No pasó de marejadilla.

Sobre este estreñimiento económico, para que no faltaran con
flictos, llega el del Seminario ya aludido.

El Conflicto del Seminario

Entre unas cosas y otras el tiempo ha corrido y el plazo de cesiÓn
del Seminario, "dos o tres ai'ios", ha pasado... Bien es verdad que el
Obispo nunca dijo nada -quiero decir que en nuestros documentos no
aparece nada-, no dijo nada al respecto o al menos parece que prisa
no dio; pero los Profesores del Seminario la tenian y se la van a pedir
también al Sr. Obispo.

Así los vemos reunidos en Claustro el 30 de Abril de 1922, para ela
borar, precisamente, un "documento" destinado al Sr. Obispo, suplicando
"se dignara dar las órdenes oportunas para que acabase un estado de
cosas que resultaba nocivo a los intereses del Centro, el Seminario".

Junto a esta Acta del Claustro de Profesores tenemos "El Semi
nario y los jesuitas", el articulo - hipotética entrevlsta - publicado el
25 de Mayo de 1922 en LA CRONICA. Cuando sale el arttculo ya el Sr.
Obispo tiene en su poder el "documento", según el mismo articu
lo (171. No conozco directamente el "documento", pero debe ser primo
hermano, si no hermano, del artículo, pues el tema es el mismo, cuan
do no también la autoría, que según los rumores era del Rector del Se
minario. Los textos entrecomillados que siguen son del articulo, no del
documento.

Pero ¿qué sentido podfa tener ese documento a estas alturas, cuan
do ya el asunto estaba en vla de solución? El documento y artículo son
del 1922 y el 31 de Diciembre de 1921, se habla ya puesto la primera
piedra del nuevo edrfteio. Era ya cuestión de poco tiempo la devolución.

(171 Documento que ya era pútlic:oel15de Mayo de 1922, L.e.e. 1921·1926. c. del 1Sde Mayo.
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Quizá no quisieron dejar de alzar su voz, para que las obras no
se relentizasen, como lentas habían sido las negociaciones hasta este
momento o porque (los Padres) "no han sabido o no han querido apro
vechar el tiempo, aunque sí parece que para otras cosas de más enjun
dia lo han aprovechado bien". Y más, cuando se percataron de que
puesta la primera piedra las obras se paraban, como veremos ahora,
por unos días.

Quizá, como se dice en el artículo:

"no lo han hecho antes, porque (os profesores querfan car.garse
de razones, han esperado confiada y pacientemente a que el Pre
lado, espontáneamente, sin reclamaciones ni excitaciones de na
die, despejase la situación creada por él, haciendo honor a su
palabra. Pero como ha dejado pasar el tiempo, cinco años, quien
pidió un plazo de dos y como los daños se han ido agravando visi
blemente y como el Obispo está en el deber estricto de solucionar
el problema antes de abandonar la diócesis y como ya está en vis
peras de marcharse y como la situación es apremiante e improrro
gable... Vea usted que este es el momento oportuno".

Según este tono y acento, parece que el asunto va más dirigido
al Sr. Obispo que contra los jesuitas. As! al menos lo interpretaron los
Padres de entonces, como veremos ahora.

La gravedad de la situación "apremiante e improrroglabe" está pa-
téticamente enumerada en el artículo. Resumo:

la salud de los seminaristas. Parece que habfa subido la estadísti
ca de los enfermos; no podían orar, estudiar y cumplir los deberes
religiosos, por "la algazara que mueven los amables vecinitos";
las vocaciones desminuyen. Los Párrocos, conscientes de la si
tuación del Semi(lario, se retraían de enviar candidatos.

Los seminaristas, unos 60 Ó 70, estaban hacinados, "tuvieron que
recogerse en un rincón de la casa, donde apenas tenían aires que respi
rar". La mejor parte del Seminario la tenía ocupada el Colegio de los
jesuitas. No sé qué respirarían, cuando en los años 50, 60 eran 200 o
300 seminaristas.

El artículo es duro. No tanto para nosotros, sino también -y más
quizá- para el Sr. Obispo. Además de apremiante, amenazante. Se
pide "urgente remedio" y si no fuera asf "el Claustro de Profesores se
guiría el camino que la conciencia de su deber y el Derecho Canónico
le señala ... ", que no era otro que "el recurso a la Congregación de Se
minarios".
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Quizá no quisieron dejar de alzar su voz, para que las obras no
se relentizasen, como lentas habían sido las negociaciones hasta este
momento o porque (los Padres) "no han sabido o no han querido apro
vechar el tiempo, aunque sí parece que para otras cosas de más enjun
dia lo han aprovechado bien". Y más, cuando se percataron de que
puesta la primera piedra las obras se paraban, como veremos ahora,
por unos días.

Quizá, como se dice en el artículo:

"no lo han hecho antes, porque (os profesores querfan car.garse
de razones, han esperado confiada y pacientemente a que el Pre
lado, espontáneamente, sin reclamaciones ni excitaciones de na
die, despejase la situación creada por él, haciendo honor a su
palabra. Pero como ha dejado pasar el tiempo, cinco años, quien
pidió un plazo de dos y como los daños se han ido agravando visi
blemente y como el Obispo está en el deber estricto de solucionar
el problema antes de abandonar la diócesis y como ya está en vis
peras de marcharse y como la situación es apremiante e improrro
gable... Vea usted que este es el momento oportuno".

Según este tono y acento, parece que el asunto va más dirigido
al Sr. Obispo que contra los jesuitas. As! al menos lo interpretaron los
Padres de entonces, como veremos ahora.

La gravedad de la situación "apremiante e improrroglabe" está pa-
téticamente enumerada en el artículo. Resumo:

la salud de los seminaristas. Parece que habfa subido la estadisti
ca de los enfermos; no podian orar, estudiar y cumplir los deberes
religiosos, por "la algazara que mueven los amables vecinitos";
las vocaciones desminuyen. Los Párrocos, conscientes de la si
tuación del Semi(lario, se retraían de enviar candidatos.

Los seminaristas, unos 60 Ó 70, estaban hacinados, "tuvieron que
recogerse en un rincón de la casa, donde apenas tenían aires que respi
rar". La mejor parte del Seminario la tenía ocupada el Colegio de los
jesuitas. No sé qué respirarían, cuando en los años 50, 60 eran 200 o
300 seminaristas.

El artículo es duro. No tanto para nosotros, sino también -y más
quizá- para el Sr. Obispo. Además de apremiante, amenazante. Se
pide "urgente remedio" y si no fuera asf "el Claustro de Profesores se
guiría el camino que la conciencia de su deber y el Derecho Canónico
le señala ... ", que no era otro que "el recurso a la Congregación de Se
minarios".
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La Carta anua de 1921-1922, o sea de finales del 22, se hace eco
de la cuestión. Leemos:

"Los Profesores del Seminario han pedido all/tmo. y Rvdmo. Obis
po que nos reclame la parte del Seminario que ocupamos, por
que, como falsamente decían, en el espacio que ellos tienen no
caben sus alumnos, cuando verdaderamente cabrían tres o cua
tros veces más. En el periódico LA CRON/CA ha aparecido cierto
escrito, sin nombre, pero todos los atribuyen al Rector del Semi
nario. En él se dicen muchas cosas falsas contra nosotros. Los
nuestros han callado, dejando las cosas en manos de Dios. En to
do este asunto dos sacerdotes se han mostrados muy benevolen
tes con nosotros y merecen ser nombrados, el Canónigo O.
Alejandro Ponce y el Párroco de San Francisco Don Antonio
Artiles".

Esta actitud silenciosa, la callada por respuesta, fue tomada deli
beradamente por la Consulta de la casa. El mismo día que sale el artícu
lo, 25 de mayo, hay consulta extraordinaria.

El artículo era tanto más contra el Obispo que contra nosostros,
"contra el obispo y contra nosotras" se dice en el acta de la Consulta.
y se "optó por la absoluta abstención por ser nosotros terceros en dis
cordia, pues se trata de una cuestión meramente personal de la con
ducta del Sr. Obispo con relación al Seminario" (L.C.C. 1921.-26, 25
de Mayo de 1922).

Dijimos al principio del tema que extrañaba un poco esta salida
al parecer extemporánea, cuando ya el problema estaba en vía directa
de solución,' no en proyecto o en promesas, toda vez que las obras ya
habían empezado y así en Septiembre de 1923 se estaban devolviendo
al Seminario parte de las dependencias ocupadas,' el "patio amarillo"
(¿?) y las aulas que hablan ocupado las Preparatorias. Estas se trasla
dan, en Octubre principio del curso, al nuevo edificio, que si no termi
nado, si amañado para albergar a las Preparatorias.

Todo esto tiene el cariz de ser un gesto testimonial por parte del
claustro, al par de urgir al Sr. Obispo la solución del problema antes
de su partida.

Aunque todo esto fue así. oo, no pasó a más y las relaciones del
Seminario y la Residencia fueron normales, cordiales y serviciales. To
davía, en 1943, habrá otro cruce de cartas, no festivas, con motivo de
una puerta que quería abrir el Seminario en el Ponto (O.R. 2°, 21 de
Octubre de 1943).
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La Carta anua de 1921-1922, o sea de finales del 22, se hace eco
de la cuestión. Leemos:

"Los Profesores del Seminario han pedido all/tmo, y Rvdmo. Obis
po que nos reclame la parte del Seminario que ocupamos, por
que, como falsamente decían, en el espacio que ellos tienen no
caben sus alumnos, cuando verdaderamente cabrían tres o cua
tros veces más. En el periódico LA CRDN/CA ha aparecido cierto
escrito, sin nombre, pero todos los atribuyen al Rector del Semi
nario. En él se dicen muchas cosas falsas contra nosotros. Los
nuestros han callado, dejando las cosas en manos de Dios. En to
do este asunto dos sacerdotes se han mostrados muy benevolen
tes con nosotros y merecen ser nombrados, el Canónigo D.
Alejandro Ponce y el Párroco de San Francisco Don Antonio
Artiles".

Esta actitud silenciosa, la callada por respuesta, fue tomada deli
beradamente por la Consulta de la casa. El mismo día que sale el artícu
lo, 25 de mayo, hay consulta extraordinaria.

El artículo era tanto más contra el Obispo que contra nosostros,
"contra el obispo y contra nosotras" se dice en el acta de la Consulta.
y se "optó por la absoluta abstención por ser nosotros terceros en dis
cordia, pues se trata de una cuestión meramente personal de la con
ducta del Sr. Obispo con relación al Seminario" (L.e.e. 1921.-26, 25
de Mayo de 1922).

Dijimos al principio del tema que extrañaba un poco esta salida
al parecer extemporánea, cuando ya el problema estaba en vía directa
de solución,' no en proyecto o en promesas, toda vez que las obras ya
habían empezado y así en Septiembre de 1923 se estaban devolviendo
al Seminario parte de las dependencias ocupadas; el "patio amarillo"
(¿1l y las aulas que hablan ocupado las Preparatorias. Estas se trasla
dan, en Octubre principio del curso, al nuevo edificio, que si no termi
nado, si amañado para albergar a las Preparatorias.

Todo esto tiene el cariz de ser un gesto testimonial por parte del
claustro, al par de urgir al Sr. Obispo la solución del problema antes
de su partida.

Aunque todo esto fue así. oo, no pasó a más y las relaciones del
Seminario y la Residencia fueron normales, cordiales y serviciales. To
davía, en 1943, habrá otro cruce de cartas, no festivas, con motivo de
una puerta que quería abrir el Seminario en el Ponto (D.R. 2°, 21 de
Octubre de 1943).
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Bendición y colocación de la Primera piedra, (31-XII-21), por O. Angel Marquina.
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Bendición y colocación de la Primera piedra, (31-X/I-21J, por O. Angel Marquina.
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Primera piedra

y vamos ya con la primera piedra que nos la hemos dejado colga
da del arco triunfal levantado en el solar, para su bendición y colocación.

Pues sí, el31 de Diciembre de 1921 se bendice y coloca procesio
nal y orquestalmente la primera piedra del que será el nuevo Colegio,
en Juan E. Doreste. Y aqul sigue.

La crónica doméstica asegura que concurre al acto "una abun
dante multitud de toda clase social y condición". La habría, sin duda,
entre los curiosos asistentes, pues el acto fue materialmente sonado.

El cortejo sale procesionalmente de Dr. Chill con banda de músi
ca, la del Colegio de San Antonio IB.E.>. La integran los Padres Jesui
tas, Colegiales, Caballeros y Autoridades entre el flamear de banderas
y colgaduras. Nada extraño que abundasen los curiosos y mirones, es
pectadores atrafdos por el espectáculo y así suena a verdad lo de esa
"multitud de toda clase y condición".

"A las 3,30 de la tarde salía la comitiva en forma de manifestación
entre los acordes de una banda de música. Los balcones de las
casas por donde pasábamos estaban engalanados con colgadu
ras y muchas gentes presenciando el paso de la Comunidad... El
terreno del nuevo Colegio estaba adornado con bandoleras, altar,
arco de donde pendfa la piedra, planos del edificio".

Pontificalmente el Sr. Obispo Angel Marquina bendice la piedra,
asistido por D. Justo y D. Alejandro Ponce, Canónigos. Todos querían
firmar el acta que leyó el P. Socio. Todos debieron satisfacer sus de
seos, pues durante la estampada de firmas la Banda de música tuvo
tiempo de interpretar tres piezas... Todos contentos.

El Sr. Obispo estaba satisfecho... "habló muy bien", contó todo
lo que él había hecho y deseado este momento en el que veía realizado
todos sus sueños, un Colegio en toda regla ... "será levantado -dijo
retóricamente- no un edificio que venga a engalanar la ciudad, sino
"un templo para formar generaciones de hombres probos y católicos".
La réplica del P. Provincial, P. Leza, tuvo que ser breve... "porque se
prolongaba demasiado el acto... ". No faltó prudencia, que no está mal
y se agradece en estas ocasiones.

y de nuevo el regreso a la Residencia en manifestación y a los acor
des de la marcha de San Ignacio. Llegados, a los concurrentes se les
ofrece un "lunch" y a los niños y músicos unos dulces. Los Padres
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Primera piedra

y vamos ya con la primera piedra que nos la hemos dejado colga
da del arco triunfal levantado en el solar, para su bendición y colocación.

Pues sí, el31 de Diciembre de 1921 se bendice y coloca procesio
nal y orquestalmente la primera piedra del que será el nuevo Colegio,
en Juan E. Doreste. Y aqul sigue.

La crónica doméstica asegura que concurre al acto "una abun
dante multitud de toda clase social y condición". La habría, sin duda,
entre los curiosos asistentes, pues el acto fue materialmente sonado.

El cortejo sale procesionalmente de Dr. Chill con banda de músi
ca, la del Colegio de San Antonio IB.E.>. La integran los Padres Jesui
tas, Colegiales, Caballeros y Autoridades entre el flamear de banderas
y colgaduras. Nada extraño que abundasen los curiosos y mirones, es
pectadores atrafdos por el espectáculo y así suena a verdad lo de esa
"multitud de toda clase y condición".

"A las 3,30 de la tarde saJía la comitiva en forma de manifestación
entre los acordes de una banda de música. Los balcones de las
casas por donde pasábamos estaban engalanados con colgadu
ras y muchas gentes presenciando el paso de la Comunidad... El
terreno del nuevo Colegio estaba adornado con bandoleras, altar,
arco de donde pendfa la piedra, planos del edificio".

Pontificalmente el Sr. Obispo Angel Marquina bendice la piedra,
asistido por D. Justo y D. Alejandro Ponce, Canónigos. Todos querían
firmar el acta que leyó el P. Socio. Todos debieron satisfacer sus de
seos, pues durante la estampada de firmas la Banda de música tuvo
tiempo de interpretar tres piezas... Todos contentos.

El Sr. Obispo estaba satisfecho... "habló muy bien", contó todo
lo que él había hecho y deseado este momento en el que veía realizado
todos sus sueños, un Colegio en toda regla ... "será levantado -dijo
retóricamente- no un edificio que venga a engalanar la ciudad, sino
"un templo para formar generaciones de hombres probos y católicos".
La réplica del P. Provincial, P. Leza, tuvo que ser breve... "porque se
prolongaba demasiado el acto... ". No faltó prudencia, que no está mal
y se agradece en estas ocasiones.

y de nuevo el regreso a la Residencia en manifestación y a los acor
des de la marcha de San Ignacio. Llegados, a los concurrentes se les
ofrece un "lunch" y a los niños y músicos unos dulces. Los Padres
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-despedidos los cabalteros- piadosamente y rebosantes quizá de gra
titud fueron a la Iglesia a rezar un Te Deum (D.R.-C. 31.

El lugar era entonces, como pueden suponer, un descarnpado, ex~

tramuros, si abanicado por plataneras como aseguran los al1tiguos del
Colegio y los del lugar, no lo sé. La gente mayores así lo describen y
hace poco me lo repetía un anciano en la calle, esquina Dolores de la
Rocha, pero yo no las he encontrado en las escrituras, a lo más campo
de alfafa.

El Colegio se levanta sobre planos del H. Luis Gogorza, aunque
firmado por el arquitecto y amigo nuestro D. Fernando Navarro y Na
varro. Las obras también las dirige el H. Gogorza que había venido de
La Habana en 1921 y llegado a Las Palmas el 24 de Octubre. Su fama
venía consolidada por el reciente coronamiento de una importante obra,
La Residencia de Reina en La Habana, con su magnífica aguja de 80
ms. (Anuario 1920-30, pág. 8).

Marcha de las obras

Colocada la primera piedra el 3~ de Diciembre del 21, las obras
no empezarían hasta el jueves 15 de Mayo de 1922, día en que comien
za el desmonte y a cavarse los cimientos y se calculaba que para el 24
de julio empezaría la cimentación. Pero aparecen las primeras dificulta
des y el acoso del fantasma de la penuria económica, que interrumpen
las obras y ponen a prueba las esperanzas.

El primer revés fue la huelga de los trabajadores, el 21 de Julio
del 22, solidarizándose con los que habían cesado al terminar la cava
de los cimientos, por no ser necesarios. No obstante siguieron traba
jando los de las Canteras, los escabadores de arenas y los "chooffer";
"pero hoy viernes, el 4 de Agosto, se les ha avisado a todos que no
más trabajo" V el historiador doméstico apostilla, un tanto angustiado,
"veremos en qué queda todo".

El conflicto laboral se resuelve a mediado de Agosto y para en
tonces el P. Rector, Pedro Arbide, es el que manda suspender las obras,
porque el dinero no parece suficiente... ¿Falta de arrojo?

E11° de Septiembre de 1922 el P. Arbide es llamado por el P. Pro
vincial, para tratar personalmente sobre el porvenir de nuestra estancia
en la ciudad, (D. R.-C. 4°). El caso es que el18 de Septiembre llegaba
a Las Palmas el P. Vicente Alcorta y el 25 era nombrado Rector del
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-despedidos los cabalteros- piadosamente y rebosantes quizá de gra
titud fueron a la Iglesia a rezar un Te Deum (D.R.-C. 31.

El lugar era entonces, como pueden suponer, un descarnpado, ex~

tramuros, si abanicado por plataneras como aseguran los al1tiguos del
Colegio y los del lugar, no lo sé. La gente mayores así lo describen y
hace poco me lo repetía un anciano en la calle, esquina Dolores de la
Rocha, pero yo no las he encontrado en las escrituras, a lo más campo
de alfafa.

El Colegio se levanta sobre planos del H. Luis Gogorza, aunque
firmado por el arquitecto y amigo nuestro D. Fernando Navarro y Na
varro. Las obras también las dirige el H. Gogorza que había venido de
La Habana en 1921 y llegado a Las Palmas el 24 de Octubre. Su fama
venía consolidada por el reciente coronamiento de una importante obra,
La Residencia de Reina en La Habana, con su magnífica aguja de 80
ms. (Anuario 1920-30, pág. 8).

Marcha de las obras

Colocada la primera piedra el 3~ de Diciembre del 21, las obras
no empezarían hasta el jueves 15 de Mayo de 1922, día en que comien
za el desmonte y a cavarse los cimientos y se calculaba que para el 24
de julio empezaría la cimentación. Pero aparecen las primeras dificulta
des y el acoso del fantasma de la penuria económica, que interrumpen
las obras y ponen a prueba las esperanzas.

El primer revés fue la huelga de los trabajadores, el 21 de Julio
del 22, solidarizándose con los que habían cesado al terminar la cava
de los cimientos, por no ser necesarios. No obstante siguieron traba
jando los de las Canteras, los escabadores de arenas y los "chooffer";
"pero hoy viernes, el 4 de Agosto, se les ha avisado a todos que no
más trabajo" V el historiador doméstico apostilla, un tanto angustiado,
"veremos en qué queda todo".

El conflicto laboral se resuelve a mediado de Agosto y para en
tonces el P. Rector, PedroArbide, es el que manda suspender las obras,
porque el dinero no parece suficiente... ¿Falta de arrojo?

E11° de Septiembre de 1922 el P. Arbide es llamado por el P. Pro
vincial, para tratar personalmente sobre el porvenir de nuestra estancia
en la ciudad, (D. R.-C. 4°). El caso es que el18 de Septiembre llegaba
a Las Palmas el P. Vicente Alcorta y el 25 era nombrado Rector del
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Los muros emergen"

Colegio. Fue providencial. Era un hombre -yo lo conocí ya mayor
animoso y cautivador, comunicante. Fue el gran promotor del Colegio,
de hecho se le considera como el autor del mismo. En la ya citada libre
ta BIENHECHORES se lee: "R.P. Vicente Alcorta, S.J. autor del Cole
gio. De "hombre providencial" lo califica el Anuario 1929-1930 (pág. 9).

El P. Alcorta ... Así lo veía Pedro León en 1924:

"a mí este hombre me produce viva simpatía, este hombre robus
to, de ojos azules avispados y un tanto ingenuo en su apariencia
mental. (... ) Este hombre fue hecho para triunfar porque tiene las
cualidades, o mejor, la cualidad que asegura todos los triunfos,
.que es confianza en sí mismo. (... ) Este hombre vio el edificio ter
minado desde que empezaron a construirse sus fundaciones...
(D.L.P. 1-X-1924).

En su Necrología se decía:

"Pero lo mejor del P. Alcorta no son sus obras materiales sino su
bondad nunca desmentida, su prudencia en el gobierno, su un
ción en su predicación y en la dirección de las almas, su carácter
siempre amable y acogedor, su amor al Sacerdocio ya la Compa
ñía (... ) Bien podemos decir de él"que a imitación del Maestro 'pa
só haciendo el bien' ".
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Los muros emergen.

Colegio. Fue providencial. Era un hombre -yo lo conocí ya mayor
animoso y cautivador, comunicante. Fue el gran promotor del Colegio,
de hecho se le considera como el autor del mismo. En la ya citada libre
ta BIENHECHORES se lee: "R.P. Vicente Alcorta, SoJo autor del Cole
gio. De "hombre providencial" lo califica el Anuario 1929-1930 (pág. 9).

El P. Alcorta .... Así lo veía Pedro León en 1924:

"a mí este hombre me produce viva simpatía, este hombre robus
to, de ojos azules avispados y un tanto ingenuo en su apariencia
mentalo (.0.) Este hombre fue hecho para triunfar porque tiene las
cualidades, o mejor, la cualidad que asegura todos los triunfos,
.que es confianza en sí mismo. (o .• ) Este hombre vio el edificio ter
minado desde que empezaron a construirse sus fundaciones.. o

(D.L.P. 1-X-1924).

En su Necrología se decía:

"Pero lo mejor del P. Alcorta no son sus obras materiales sino su
bondad nunca desmentida, su prudencia en el gobierno, su un
ción en su predicación y en la dirección de las almas, su carácter
siempre amable y acogedor, su amor al Sacerdocio ya la Compa
ñía (... ) Bien podemos decir de é"que a imitación del Maestro 'pa
só haciendo el bien' ".
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Las obras adelantan.

Había nacido en Tolosa (Guipúzcoa) en 1873 y entró en la Com
pañía en 1907, siendo ya sacerdote y murió en Las Palmas de Gran Ca
naria el 19 de Abril de 1956.

No más iniciado el rectorado del P. Alcorta las cosas cambian. Ve
mos a los Padres Prefecto y González patear las calles de visita "para
recoger capital para el Colegio", aunque con diversidad de suerte en
los resultados (D.R.-C. 4°).

Dejando a parte eso de la efectividad, parece una primera medida
tomada por el P. Alcorta, al menos el método coincide con el que él
'empleará más adelante, 1923, en San Sebastián.

. Al año, aproximadamente, de haberse iniciado las obras del nue-
vo Colegio, el 20 de Octubre de 1923 estaba terminada la parte Norte
del Colegio y había ya local preparado para las clases de Preparatorias.
Así fue, tras una sencilla. bendición de los locales, las Preparatorias se
trasladan al nuevo edificio (Anuario, 1929-30, pág. 11; D.R.-C. 4°,19
de Octubre de 1923).

En Septiembre de 1924, el Hermano Gogorza logra disponer las
partidas principales y necesarias para que se traslade toda la Comuni
dad yel Bachillerato. El 27 de Septiembre será la inauguración solemne
y traslado de todo el Colegio y Comunidad.

66

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Las obras adelantan.

Había nacido en Tolosa (Guipúzcoa) en 1873 y entró en la Com
pañía en 1907, siendo ya sacerdote y murió en Las Palmas de Gran Ca
naria el 19 de Abril de 1956.

No más iniciado el rectorado del P. Alcorta las cosas cambian. Ve
mos a los Padres Prefecto y González patear las calles de visita "para
recoger capital para el Colegio", aunque con diversidad de suerte en
los resultados (D.R.-C. 4°).

Dejando a parte eso de la efectividad, parece una primera medida
tomada por el P. Alcorta, al menos el método coincide con el que él
"empleará más adelante, 1923, en San Sebastián.

. Al año, aproximadamente, de haberse iniciado las obras del nue-
vo Colegio, el 20 de Octubre de 1923 estaba terminada la parte Norte
del Colegio y había ya local preparado para las clases de Preparatorias.
Así fue, tras una sencilla bendición de los locales, las Preparatorias se
trasladan al nuevo edificio (Anuario, 1929-30, pág. 11; D.R.-C. 4°,19
de Octubre de 1923l.

En Septiembre de 1924, el Hermano Gogorza logra disponer las
partidas principales y necesarias para que se traslade toda la Comuni
dad y el Bachillerato. El 27 de Septiembre será la inauguración solemne
y traslado de todo el Colegio y Comunidad.
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El acto tuvo mucho de la srnemnidad de la Primera piedra, recuér
denla. El nuevo Prelado, Dr. Miguel Serra y Sucarrats, bendice pontifi
calmente el Colegio. De nuevo el grueso de todas las Autoridades:
"comisión del Cabildo eclesiástico; los Generales Srs. Tenorio, Cullen
y Marqués de Alcialcazar; los Presidentes de las Audiencias Territoria
les y Provincial; el Fiscal de S.M.; el Comandante de Marina; el Presi
dente del Cabildo Insular; un Teniente Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento; los Sres. Curas Párrocos de Las Palmas; Comisiones de
todas las Ordenes religiosas y una muchedumbre de doscientas a tres
cientas personas".

El escenario, el patio de entrada. Tras la bendición y algunas pie
zas musicales intérpretadas por la Banda militar, los discursos, "elocuen
tes y bellos" del Prelado y el Rector. El Prelado p'p'nderó los grandes
beneficios que reportará a la juventud y a sus diócesis el Centro... ; el
Rector se limitaría más bien a dar las gracias.. .

Refrigerados los asistentes y curioseado todo el Colegio "salieron,
Gracias a Dios, muy complacidos".

Los periódicos de aquellos días se hiceron eco del "acto de gran
transcendencia para la histOfia de Las Palmas". Según esto no es in
modestia, por nuestra parte, ni amor apasionado por lo nuestro, que
reconstruyamos· esa historia.

Aquel curso, 1924-1925, se abrió con 300 alumnos.

"Es verdad que queda todavía buena parte del proyecto sin termi
nar: la mitad Sur del edificio y gran parte de la banda oriental, la Capi
lla, Salón de actos, frontones e internado, casi otro nuevo colegio por
la magnitud de las obras a realizar". (Anuario, pago 13l. Parte de todo
esto, "la fachada del mar con la piscina, clases de Preparatorias, co
medor y enfermería" se terminarán estando el Hermano Gogorza, an
tes del 27. El Hermano debió irse, nuevamente a Cuba, a mediados del
27. En la Consulta del la de Noviembre de 1926 se anuncia la venida
del P. Provincial de paso para Venezuela y que se llevará consigo al Her
mano Gogorza 118).

11al El H? Gogorza volvió pot¡teriormente por Las Palmas. En la Revista LOYOLA (silo 11 nO
13) se lee: "Se encuentra entre nosotros, dtIsde hace una temporada, el H~ Gogorza, el
magnífICO arquitecto Que tan imponantas construcciones ha rea~zaclo en China, América
y en la Península, entre las cuales se encuentra nuestro magnifico Colegio.
Sabetnos Que esté preparando unos nuevos planos para la Iglesia de nuestro Colegio, en
elloS queda ootablefnenle ampi&da, cogiendo 1.0 QUe aetualmoote es Laboretorio de Fbic8
Yla pene posterior de nuestra &c1l.ial Capilla. Oj<Mé consiga realizar sus belk:ls propósitos".
Elte número del LoVoIa yo he calcul&do que es del 43, pero debe de haber effOf en el cAl·
culo o en la numeración, pues 108 0iBri0a de la casa IO.C. 1, 1939-19441 colocan esta es·
tancia de Gogona en 1944 y 8fl los meses de Junio, Julio y Agosto, en cuyo mes debió
ser opetado de algo, pues vemos que "el 7 de Agosto le quitan los punta.".
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El acto tuvo mucho de la srnemnidad de la Primera piedra, recuér
denla. El nuevo Prelado, Dr. Miguel Serra y Sucarrats, bendice pontifi
calmente el Colegio. De nuevo el grueso de todas las Autoridades:
"comisión del Cabildó eclesiástico; los Generales Srs. Tenorio, Cullen
y Marqués de Alcialcazar; los Presidentes de las Audiencias Territoria
les y Provincial; el Fiscal de S.M.; el Comandante de Marina; el Presi
dente del Cabildo Insular; un Teniente Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento; los Sres. Curas Párrocos de Las Palmas; Comisiones de
todas las Ordenes religiosas y una muchedumbre de doscientas a tres
cientas personas".

El escenario, el patio de entrada. Tras la bendición y algunas pie
zas musicales intérpretadas por la Banda militar, los discursos, "elocuen
tes y bellos" del Prelado y el Rector. El Prelado PAnder6 los grandes
beneficios que reportará a la juventud y a sus diócesis el Centro... ; el
Rector se limitaría más bien a dar las gracias.. .

Refrigerados los asistentes y curioseado todo el Colegio "salieron,
Gracias a Dios, muy complacidos".

los periódicos de aquellos días se hiceron eco del "acto de gran
transcendencia para la histOfia de Las Palmas". Según esto no es in
modestia, por nuestra parte, ni amor apasionado por lo nuestro, que
reconstruyamos' esa historia.

Aquel curso, 1924-1925, se abrió con 300 alumnos.

"Es verdad que queda todavía buena parte del proyecto sin termi
nar: la mitad Sur del edificio y gran parte de la banda Ofiental, la Capi
lla, Salón de actos, frontones e internado, casi otro nuevo colegio por
la magnitud de las obras a realizar". (Anuario, pago 131. Parte de todo
esto, "la fachada del mar con la piscina, clases de Preparatorias, co
medor y enfermería" se terminarán estando el Hermano Gogorza, an
tes del 27. El Hermano debi6 irse, nuevamente a Cuba, a mediados del
27. En la Consulta del 18 de Noviembre de 1926 se anuncia la venida
del P. Provincial de paso para Venezuela y que se llevará consigo al Her
mano Gogorza 118).

118) El H? Gogorza volvió pot¡:teriormente por Las Palmas. En la Revista LOYOLA (ai'lo 11 nO
13) se lee: "Se encuentra entre nosotroa, desde hace una lemporada, el H~ Gogorza, el
magnifICO arquitecto Que tan importantes construcciones ha reaH2aclo en China, América
y en la Península, entre las cuales SIl encuentra nU6stro magnifico Colegio.
Sabel'nos Que esté preparando unos nuevos planos para la Iglesia de nueslro Colegio, en
elloS Queda rKltablemenle amplllda, cogiendo 1.0 QUe llCtualll1eftte es Laboratorio de FbictI
Yla parte posterior de nuestra &Clual Capilla.O~ consiga realiur sus belk:ls propósitos".
Eale número del LoVoIa yo he calcul&do que es del 43, pero debe de haber error en el cAl·
culo o en la ourl'lefaCi6n, pues loa 0iBri0s de la casa (D.C. 1, 19J9.1!»41 colocan esta es·
tancia de Gogoru en 1944 y 8fl 101: meses de Junio. Julio y Agosto, en cuyo mes debió
ser opeflI(1o de algo, pues vemos que "el 7 de Agosto le quitan 105 pu'ltOG".
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Sigue en la dirección de las obras el Hermano Joaristi que "habla
llegado el 24 de Mayo de 1922 con el objeto de adiestrarse en la fabrica
ción de la casa aliado del Hermano Gogorza" (D. R.-C. 4°, pág. 18).

En el curso 1927-28 se termina de cerrar el contorno cuadrangular
del Colegio (Litt., ano pág. 110), con la cdnstrucción de los frontones,
"si no grandes, sí suficientes" y de ello son testigos muchos de los pa
dres vascos y amigos de la colonia vasca que difrutaron de ellos muy
buenos ratos.

Para el curso 1928-29 se termina el Internado sobre los frontones,
cerrando el perímetro del Colegio por la banda Sur. Costó 70.600 ptas.
y se ocupa el 1 de Abril del 29 (Lin., an., pág. 124).

Y así en años sucesivos... , más lenta que rápidamente, a cuenta
gota, se va perfilando el remate del edificio. Poco antes de 1929-30 se
completa el perfmetro último del Colegio. El Ayuntamiento se había apro
piado de parte del jardín de entrada del Colegio, para urbanizar la calle
Juan E. Doreste y así llegara hasta el mar. EllO de Febrero comenza
ron las obras y ell de Mayo estaba ya en circulación; en compensación
el Ayuntamiento nos dio el equivalente en la banda Sur, el triángulo
aquel donde estuvo, por algún tiempo, el garaje de la guagua del Cole
gio, tan sabiamente "pilotada" por el gran Antonio.

Todavía quedan obras que consignar en este capítulo de la cons
trucción. Cronológicamente vienen después, pues toda la fábrica del
Colegio quedará colapsada con la expulsión de la Compañía por la Re
pública.

Recursos económicos

A la hora ~e acometer las obras del nuevo edificio para el Colegio,
yo creo que se empieza casi de cero.

Aquellos fondos fundacionales tan halagüeños, las 300.000 ptas.
de Don Francisco Fernández y las 125.000 entregadas por el Sr. Obispo
del importe de la venta de las casas del legado de Don Jose Yánez es
tarían más que menguados. Al fin y al cabo el Colegio llevaba funcio
nando cuatro años y esto gasta...

Añadamos que se han tenido que hacer frente a una serie de obras
elementales de instalación y de adaptación de la Residencia y de la par-

(181 Nació a Azpeitia (16-VIl-1875l. Ingrasó en la Compañía el30-VlI-1893 de H. Escolar y des
pués pasó a H. Coadjutor, sin que sepamos sus motivos. Murió el 28-VIl-1947.
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Sigue en la dirección de las obras el Hermano Joaristi que "habla
llegado el 24 de Mayo de 1922 con el objeto de adiestrarse en la fabrica
ción de la casa aliado del Hermano Gogorza" (D. R.-C. 4°, pág. 18).

En el curso 1927-28 se termina de cerrar el contorno cuadrangular
del Colegio (Litt., ano pág. 110), con la cdnstrucción de los frontones,
"si no grandes, sí suficientes" V de ello son testigos muchos de los pa
dres vascos V amigos de la colonia vasca que difrutaron de ellos muy
buenos ratos.

Para el curso 1928-29 se termina el Internado sobre los frontones,
cerrando el perímetro del Colegio por la banda Sur. Costó 70.600 ptas.
V se ocupa el 1 de Abril del 29 (Lin., an., pág. 124).

Y así en años sucesivos... , más lenta que rápidamente, a cuenta
gota, se va perfilando el remate del edificio. Poco antes de 1929-30 se
completa el perfmetro último del Colegio. El Ayuntamiento se había apro
piado de parte del jardín de entrada del Colegio, para urbanizar la calle
Juan E. Doreste y así llegara hasta el mar. EllO de Febrero comenza
ron las obras y ell de Mayo estaba ya en circulación; en compensación
el Ayuntamiento nos dio el equivalente en la banda Sur, el triángulo
aquel donde estuvo, por algún tiempo, el garaje de la guagua del Cole
gio, tan sabiamente "pilotada" por el gran Antonio.

Todavía quedan obras que consignar en este capítulo de la cons
trucción. Cronológicamente vienen después, pues toda la fábrica del
Colegio quedará colapsada con la expulsión de la Compañía por la Re
pública.

Recursos económicos

A la hora ~e acometer las obras del nuevo edificio para el Colegio,
yo creo que se empieza casi de cero.

Aquellos fondos fundacionales tan halagüeños, las 300.000 ptas.
de Don Francisco Fernández y las 125.000 entregadas por el Sr. Obispo
del importe de la venta de las casas del legado de Don Jase Yánez es
tarían más que menguados. Al fin y al cabo el Colegio llevaba funcio
nando cuatro años y esto gasta...

Añadamos que se han tenido que hacer frente a una serie de obras
elementales de instalación y de adaptación de la Residencia y de la par-

(181 Nació a Azpeitia (16-VIl-1875). Ingrasó en la Compañía el30-VIl-1893 de H. Escolar y des
pués pasó a H. Coadjutor, sin que sepamos sus motivos. Murió el 28-VIl-1947.
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te cedida del Seminario para el Colegio. Tabicaci6n para sacar cuartos,
aulas y salas de visitas; dormitorio de internos; escalera; pintura yarre
glo de puertas y ventanas, etc., etc., sin olvidar la torre de la Iglesia,
serían algunas de estas obras.

Casi de cero... Vimos que abiertos los cimientos, el P. Arbide sus
pendía las obras por miedo a que faltase el dinero para las obras. El P.
Alcorta nombrado Rector las reanudaría.

Contaba el P. Alcorta con la aportación de los donantes. Donati
vos que de manera gradual, chorreandito, por decirlo de otra manera,
irán llegando a sus tiempos, "providencialmente". Pero se conoce que
el ritmo de entrada era más lento que el de salida, las letras y amortiza
ciones. De ahí los apurillos•..

Ante estas perspectivas aparece en el horizonte como una tabla
de salvación la "oferta" de los Hermanos Manrique, Agustín, Miguel,
Luis y Antonia hecha en 1919, el campo aquel, "un Platanal", valorado
en unas 300.000 ptas. Y el 29 de Marzo de 1922 se urge a los HH. que
haga efectiva la oferta (L.C.C. 1921-26, cont. 29 de Marzo de 1922l.

Corría el afio 1923, con las obras en marcha y aceleradas, pues
se pretendía que en Octubre de ese año se trasladasen las Preparato
rias ... , corría el año 1923 y la promesa no se cumplía. Entonces en con
sulta extraordinaria deiS de Febrero de 1923, ante la falta de recursos,
se llega a la conclusión de que "ya (ha llegado) el tiempo de urgir a es
tos señores el cumplimiento de la oferta". Y como parece que "dan lar
gas ellos al asunto y parece que quieren defenderse con dilaciones",
además.de su correspondiente carta, "para instarles más y urgirles nos
serviremos de la oferta y buen servicio que se ofrece a prestar un caba
llero que ve muy fácil la adquisición de un capital que exceda de 30 o
de 35 mil duros bien con la hipoteca de todo el platanal, bien con la
venta de solares de la mitad septentrional de la dicha finca". Y a todo
se pone como fecha de cumplimiento el 25 de Marzo.

El cuento de la lechera... A la primera de cambio se deshace el
sueño dorado. Lo del Campo había sido un mal entendido, pero los HH.
Manrique se compromenten con 60.000 ptas. para ayudar a la cons
trucción del nuevo Colegio.

A partir de aquí se abre un largo perrada de tiempo de intercam
bios mensajeriles y epistorales entre los Padres de la Residencia" y los
HH. Manrique. Unos urgen, ruegan; otros dilatan, demoran, fragmen
tan las entregas. Tanto, para teminar pronto, que no se acabó de'cum
plir la oferta sino hasta el S de Abril de 1924.
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te cedida del Seminario para el Colegio. Tabicaci6n para sacar cuartos,
aulas y salas de visitas; dormitorio de internos; escalera; pintura yarre
glo de puertas y ventanas, etc., etc., sin olvidar la torre de la Iglesia,
serían algunas de estas obras.

Casi de cero... Vimos que abiertos los cimientos, el P. Arbide sus
pendía las obras por miedo a que faltase el dinero para las obras. El P.
Alcorta nombrado Rector las reanudaría.

Contaba el P. Alcorta con la aportación de los donantes. Donati
vos que de manera gradual, chorreandito, por decirlo de otra manera,
irán llegando a sus tiempos, "providencialmente". Pero se conoce que
el ritmo de entrada era más lento que el de salida, las letras y amortiza
ciones. De ahí los apurillos...

Ante estas perspectivas aparece en el horizonte como una tabla
de salvación la "oferta" de los Hermanos Manrique, Agustín, Miguel,
Luis y Antonia hecha en 1919, el campo aquel, "un Platanal", valorado
en unas 300.000 ptas. Y el 29 de Marzo de 1922 se urge a los HH. que
haga efectiva la oferta (L.C.C. 1921-26, cont. 29 de Marzo de 1922l.

Corría el afio 1923, con las obras en marcha y aceleradas. pues
se pretendía que en Octubre de ese año se trasladasen las Preparato
rias ... , corría el año 1923 y la promesa no se cumplía. Entonces en con
sulta extraordinaria del 8 de Febrero de 1923, ante la falta de recursos.
se llega a la conclusión de que "ya (ha llegado) el tiempo de urgir a es
tos señores el cumplimiento de la oferta". Y como parece que "dan lar
gas ellos al asunto y parece que quieren defenderse con dilaciones",
además.de su correspondiente carta, "para instarles más y urgides nos
serviremos de la oferta y buen servicio que se ofrece a prestar un caba
llero que ve muy fácil la adquisición de un capital que exceda de 30 o
de 35 mil duros bien con la hipoteca de todo el platanal, bien con la
venta de solares de la mitad septentrional de la dicha finca". Y a todo
se pone como fecha de cumplimiento el 25 de Marzo.

El cuento de la lechera... A la primera de cambio se deshace el
sueño dorado. Lo del Campo había sido un mal entendido, pero los HH.
Manrique se compromenten con 60.000 ptas. para ayudar a la cons
trucción del nuevo Colegio.

A partir de aquí se abre un largo perrada de tiempo de intercam
bios mensajeriles y epistorales entre los Padres de la Residencia" y los
HH. Manrique. Unos urgen, ruegan; otros dilatan, demoran, fragmen
tan las entregas. Tanto, para teminar pronto, que no se acabó de'cum
plir la oferta sino hasta el 8 de Abril de 1924.
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Entrada del "nuevo" Colegio.

En más de 16 Consultas está el tema sobre el tapete, que si avi
sos, que si cartas, que si mensajes; que ahora, que después, que cuan
do vuelvan de la Península ... Estas dilaciones llegan a ser enojosas y
además angustiosas, "la repetición de este asunto enojoso bien mues
tra las angustias que estamos pasando" le. del 30 de Abril de 19231.

El capítulo de los donativos es también curioso. Los son o vienen
en efectivos y en materiales. Constan en la libreta manuscrita, "BIEN
HECHORES", que los detalla, aunque desgraciadamente no es com
pleta, como en ella misma se dice y se confirma en uno de los Diarios.
La lista completa la poesía el P. Galdos y no ha llegado a nosotros.

En cuanto a los materiales vienen de:

D. Francisco Sánchez Torres que proporciona la piedra laja, para
la fábria del edificio;

Pino Apolinario que "a toneladas" envía la arena de las Alcara
vaneras

yO. Franciso Manrique de Lara que envía el picón del Monte para
los pisos y azotea. Menos mal que entonces no existían los ecolo
gistas y esperamos que ahora no nos tomen en cuenta ese "peca
do ecológico".
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Entrada del "nuevo" Colegio.

En más de 16 Consultas está el tema sobre el tapete, que si avi
sos, que si cartas, que si mensajes; que ahora, que después, que cuan
do vuelvan de la Península ... Estas dilaciones llegan a ser enojosas y
además angustiosas, "la repetición de este asunto enojoso bien mues
tra las angustias que estamos pasando" lc. del 30 de Abril de 19231.

El capítulo de los donativos es también curioso. Los son o vienen
en efectivos y en materiales. Constan en la libreta manuscrita, "BIEN
HECHORES", que los detalla, aunque desgraciadamente no es com
pleta, como en ella misma se dice y se confirma en uno de los Diarios.
La lista completa la poesía el P. Galdos y no ha llegado a nosotros.

En cuanto a los materiales vienen de:

D. Francisco Sánchez Torres que proporciona la piedra laja, para
la fábria del edificio; .

Pino Apolinario que "a toneladas" envía la arena de las Alcara
vaneras

yO. Franciso Manrique de Lara que envía el picón del Monte para
los pisos y azotea. Menos mal que entonces no existían los ecolo
gistas y esperamos que ahora no nos tomen en cuenta ese "peca
do ecológico".
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Donaciones

En cuanto a los donativos llegan unos al contado, otros por sus
cripción. la primera de las suscripciones·.es la de la Srta. Higinia Her
nández, "fue el primer donativo, 15 ptas.), y continuó haciéndolo todos
los meses, durante 18 años". [Hermosa fidelidad!

En la dicha libreta contamos hasta ocho suscripciones que van des
de las 5 ptas., a las 200, pasando por toda la gama de fracciones po
sibles...

los donativos en metálico y en efectivo, al contado, los hay de
25.000 y de 1.()(X), aunque muchos donantes dejan silenciados sus nom
bres y cantidades con el anonimato... En dicha libreta contabilizamos,
en las Palmas, siete donantes. Sin contar el Sr. Obispo, Angel Mar
quina, "que nos trajo y nos entregó 60.000 ptas." y los Hermanos Man
rique de lara con esas 60.000 ptas. que ya conocemos. los donantes
los eran personales y también Sociedades (19).

Saliendo de los límites insulares, hay que conmemorar a los ami
gos de San Sebastián. Con motivo de la Congregación Provincial, en
la segunda mitad de Julio de 1923, el P. Alcorta, Rector del Colegio,
marcha a San Sebastián yalll, por los visto, se lanza también a pedir
entre los amigos. En la ya citada libreta se enumeran hasta siete do
nostiarras, unos con nombres otros anónimos.

Entre los donantes habrá también que incluir a la Provincia jesuíti
ca que además de avalar un segundo crédito, contribuyó con 70.()(X)
ptas. en distintos plazos.

Créditos

Con todo, esto no basta. En Marzo de 1923 se insinúa la posibili
dad de pedir un crédito. amortizable con las limosnas y suscripciones.
Crédito que el mismo P. Provincial, por lo visto. había sugerido (l.C.C.
1923, 3 de Junio).

Con las debidas licencias del P. General, se firma el crédito el 15
de Diciembre de 1923 (l.C.C. 1921-26), sin que figure el nombre de la
Compañía en la operación bancar~, según voluntad del P. Provincial.

1191 Sociedad de agua ele ANcas p.•.• con 13.000 ptas.• segUn le Ubrela "Bienhecl'oore:s"; en
L.e.e. 1921-1928 c. 14 d!l AgO$lO de habla de 111 Heredad de San Andrts. _
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Donaciones

En cuanto a los donativos llegan unos al contado, otros por sus
cripción. la primera de las suscripciones·.es la de la Srta. Higinia Her
nández, "fue el primer donativo, 15 ptas.), y continuó haciéndolo todos
los meses, durante 18 años". [Hermosa fidelidad!

En la dicha libreta contamos hasta ocho suscripciones que van des
de las 5 ptas., a las 200, pasando por toda la gama de fracciones po
sibles...

los donativos en metálico y en efectivo, al contado, los hay de
25.000 y de 1.000, aunque muchos donantes dejan silenciados sus nom
bres y cantidades con el anonimato... En dicha libreta contabilizamos,
en las Palmas, siete donantes. Sin contar el Sr. Obispo, Angel Mar
quina, "que nos trajo y nos entregó 60.000 ptas." y los Hermanos Man
rique de lara con esas 60.000 ptas. que ya conocemos. los donantes
los eran personales y también Sociedades (19).

Saliendo de los límites insulares, hay que conmemorar a los ami
gos de San Sebastián. Con motivo de la Congregación Provincial, en
la segunda mitad de Julio de 1923, et P. Alcorta, Rector del Colegio,
marcha a San Sebastián yalll, por los visto, se lanza también a pedir
entre los amigos. En la ya citada libreta se enumeran hasta siete do
nostiarras, unos con nombres otros anónimos.

Entre los donantes habrá también que incluir a la Provincia jesuíti
ca que además de avalar un segundo crédito, contribuyó con 70.000
ptas. en distintos plazos.

Créditos

Con todo, esto no basta. En Marzo de 1923 se insinúa la posibili
dad de pedir un crédito, amortizable con las limosnas y suscripciones.
Crédito que el mismo P. Provincial, por lo visto, había sugerido (l.e.c.
1923, 3 de Junio).

Con las debidas licencias del P. General, se firma el crédito el 15
de Diciembre de 1923 (l.C.C. 1921-26). sin que figure el nombre de la
Compañía en la operación bancar~, según voluntad dcl P. Provincial.

119) Sociedad de agua de Aruca!;l p.•.. con 13.000 ptas., según kI Ubreu "Bienhecl'oore:s"; en
Le.C. 1921-1928 c. 14 de Agosto de habla de la Heredad de San Andrés. _
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Lo firmarán D. Manuel Campos Padrón y D. Rafael Massieu Falcón,
fallecido D. Rafael, la viuda seguirá prestando, generosamente, su firma.

El crédito es de 100.000 ptas. y se pide al Banco de España en
la sucursal de Las Palmas. Las amortizaciones, de cuatro en cuatro me
ses, se van pagando, en efecto, con las cuotas de las suscripciones,
no sin algunos sustos, pues a veces parece que las entradas no han
de llegar a cubrir la cantidad amortizable.

Más adelante se hará otro crédito al mismo Banco en la sucursal
de Bilbao (H. D., pág. 37) quizá al cerrarse los recursos y ayudas, por
el momento, de la Provincia que no dejó de sacar, de cuando en cuan
do, las castañas del fuego (L.C.C. 1924,31 de Agosto, 17 de Septiem
bre), Por el momento, pues vemos que en 1929 hay nuevas ayudas
(L.C.C. 1929, 3 de Marzo, 4 de Abril).

Las suscripciones son las fuentes principales de ingresos, para
afrontar los gastos de la construcción del Colegio, por eso con alguna
frecuencia en las Consultas se estudia, se exhorta a potenciar lo más
posible estas suscripciones. A ese efecto el P. Rector piensa sacar un
Boletín con noticias de las suscripciones, (L.C.C. 16 de Enero de 1928),
una especie de Hojitas del Hermano Gárate o del P. Tarín, que tanto
se prodigan ahora desde hace unos años y cuando se mantienen... su

Vista del patio, galeria de la Capilla.
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Lo firmarán D. Manuel Campos Padrón y D. Rafael Massieu Falcón,
fallecido D. Rafael, la viuda seguirá prestando, generosamente, su firma.

El crédito es de 100.000 ptas. y se pide al Banco de España en
la sucursal de Las Palmas. Las amortizaciones, de cuatro en cuatro me
ses, se van pagando, en efecto, con las cuotas de las suscripciones,
no sin algunos sustos, pues a veces parece que las entradas no han
de llegar a cubrir la cantidad amortizable.

Más adelante se hará otro crédito al mismo Banco en la sucursal
de Bilbao (H. D., pág. 37) quizá al cerrarse los recursos y ayudas, por
el momento, de la Provincia que no dejó de sacar, de cuando en cuan
do, las castañas del fuego (L.C.C. 1924,31 de Agosto, 17 de Septiem
bre). Por el momento, pues vemos que en 1929 hay nuevas ayudas
(L.C.C. 1929, 3 de Marzo, 4 de Abril).

Las suscripciones son las fuentes principales de ingresos, para
afrontar los gastos de la construcción del Colegio, por eso con alguna
frecuencia en las Consultas se estudia, se exhorta a potenciar lo más
posible estas suscripciones. A ese efecto el P. Rector piensa sacar un
Boletín con noticias de las suscripciones, (L.C.C. 16 de Enero de 1928),
una especie de Hojitas del Hermano Gárate o del P. Tarín, que tanto
se prodigan ahora desde hace unos años y cuando se mantienen... su

Vista del patio, galería de la Capilla.
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eficacia tendrán. Hubiera sido pionero en el sistema o táctica de sacar
dinero.

EI3ü de Marzo de 1927 (L.C.C.) se piensa en la Hipoteca del Cole
gio, para acabar pronto las obras. No creo que en esta ocasión se lleva
se a efecto.

Con estas premuras se sigue adelante y se sale del paso como se
puede. En 1927, el 5 de Diciembre, ante "Ia falta casi absoluta de dine
ro" se opta por "cubrir y terminar la azotea del Internado", para evitar
mayores gastos posteriores, para de nuevo, en 1929, (9 de Diciembre),
encontrarnos con alusiones a las estrecheces del Colegio para pagar los
intereses y amortizar el empréstito. Y así llegamos hasta el 31.

La legendaria piscina.

Después de la "Restauración" de 1939, se sigue en la misma tóni
ca. Para hacer frente a las necesidades que se van a presentar "al ha
cernos cargo de todo el Colegio", el P. Vilallonga es de parecer que
se hipoteque el Colegio y se saque del Banco la cantidad que haga falta
(L.C.C. 39-59, 17 de Diciembre de 1939).

En esta situación estamos cuando hay que hacer frente a las dos
grandes obras que restan el Teatro y la Capilla.
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eficacia tendrán. Hubiera sido pionero en el sistema o táctica de sacar
dinero.

El30 de Marzo de 1927 (L.C.C.) se piensa en la Hipoteca del Cole
gio, para acabar pronto las obras. No creo que en esta ocasión se lleva
se a efecto.

Con estas premuras se sigue adelante y se sale del paso como se
puede. En 1927, el 5 de Diciembre, ante "la falta casi absoluta de dine
ro" se opta por "cubrir y terminar la azotea del Internado", para evitar
mayores gastos posteriores, para de nuevo, en 1929, (9 de Diciembre),
encontrarnos con alusiones a las estrecheces del Colegio para pagar los
intereses y amortizar el empréstito. Y así llegamos hasta el 31.

La legendaria piscina.

Después de la "Restauración" de 1939, se sigue en la misma tóni
ca. Para hacer frente a las necesidades que se van a presentar "al ha
cernos cargo de todo el Colegio", el P. Vilallonga es de parecer que
se hipoteque el Colegio y se saque del Banco la cantidad que haga falta
(L.C.C. 39-59, 17 de Diciembre de 1939).

En esta situación estamos cuando hay que hacer frente a las dos
grandes obras que restan el Teatro y la Capilla.
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Se pensó en erigir un Patronato para la construcción de la Iglesia
(13 de Febrero de 1944), que no llega a constituirse "porque hay alguien
que se compromote a terminar la Iglesia" (15 de Marzo de 1944). El Pa
tronato no se realiza, pero la Asociación de Padres de familia, el 28 de
Enero de 1945, envía una circular a los padres de los alumnos, para reu
nir fondos para la Capilla. El P. Alonso piensa que por esta vía no se
alcanzarían sino 50.0ÓO ptas., cuando el presupuesto dé la Capilla lIe-.
gaba al medio millón. De modo que hay que ir de nuevo al empréstito.

Lo que va de ayer a hoy. La Nueva piscina.

Este lo gestiona D. Antonio Limiñana con el Banco Hispano Ame
ricano a un 4% de interés amortizable en los años que desee el Colegio
- que se fijó después en 15 años-, pagando al Banco los intereses del
capital que se vaya sacando, no del total del préstamo, es "decir una
cuenta de crédito" (31-1-46 L.C.C. 1939-59).

En 1954 se va a dar un paso de clarificación en este vergel de em
préstitos y cuentas y "se termina las negociaciones con el Banco Hipo
tecario de Madrid para un empréstito a fin de acabar con las varias letras
que se venían arrastrando desde el año 45, con motivo de la construc
ción de la Iglesia y posteriormente el Cine. Toda la deuda queda unifi
cada y con pago de amortización asequible al Colegio. Con este motivo
la casa ha quedado asegurada, se ha inscrito en el Registro de la Pro
piedad como obra terminada y ha pasado a la propiedad de la Compa
ñía una de las partes de la finca que en las escrituras sólo figuraba como
de dominio" (18-111-54, D.C., 30).
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Se pensó en erigir un Patronato para la construcción de la Iglesia
(13 de Febrero de 1944), que no llega a constituirse "porque hay alguien
que se compromote a terminar la Iglesia" (15 de Marzo de 1944). El Pa
tronato no se realiza, pero la Asociación de Padres de familia, el 28 de
Enero de 1945, envía una circular a los padres de los alumnos, para reu
nir fondos para la Capilla. El P. Alonso piensa que por esta vía no se
alcanzarían sino 50.0ÓO ptas., cuando el presupuesto de la Capilla lIe-.
gaba al medio millón. De modo que hay que ir de nuevo al empréstito.

Lo que va de ayer a hoy. La Nueva piscina.

Este lo gestiona o. Antonio Limiñana con el Banco Hispano Ame
ricano a un 4% de interés amortizable en los años que desee el Colegio
- que se fijó después en 15 años-, pagando al Banco los intereses del
capital que se vaya sacando, no del total del préstamo, es "decir una
cuenta de crédito" (31-1-46 L.C.C. 1939-59).

En 1954 se va a dar un paso de clarificación en este vergel de em
préstitos y cuentas y "se termina las negociaciones con el Banco Hipo
tecario de Madrid para un empréstito a fin de acabar con las varias letras
que se venían arrastrando desde el año 45, con motivo de la construc
ción de la Iglesia y posteriormente el Cine. Toda la deuda queda unifi
cada y con pago de amortización asequible al Colegio. Con este motivo
la casa ha quedado asegurada, se ha inscrito en el Registro de la Pro
piedad como obra terminada y ha pasado a la propiedad de la Compa
ñía una de las partes de la finca que en las escrituras sólo figuraba como
de dominio" (18-111-54, D.C., 30).
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LA REPUBLlCA y LA DISPERSION

Ambientación

La fábrica del nuevo edificio sin terminar, el progreso pedagógico
madurando, cuando sobreviene otra calamidad, la Repúbica, 14 de Abril
de 1931.

Nueva ruptura y violenta en la continuidad jesuítica en Las Pal
mas. Todavla no se ha pasado la factura cultural que ha supuesto estas
persistentes y periódicas supresiones de la Compañía, como en general
de las Ordenes religiosas.

La República. Ya sabemos todos lo que fue eso, en sus prolegó
menos y en su epílogo. Una República que con todo su bagaje de inte
lectualidad con que se presentaba y la siguen presentando los
historiadores, con casi misión "prometéica", no supo ni dirigir el pals,
ni tuvo visi6n de futuro, a pesar del progresismo de que hacia gala y
con el que la engalanan sus admiradores, algunas hasta historiadores.
Fue tan retrógada, obtusa e intolerante, -sobre todo esto-, como el
clericalismo que quería eliminar ... [Hay que destruir a la Iglesia!, como
si no hubiera otros males de que rescatar al pals. Salvador Madariaga
lo confirma: "Esplritu anticlericaJist8 estrecho y vengativo... cuando tan
tas cosas urgentes tenía que hacer la República" 120).

(20) Francisco Martín Harnández, ESPA/ÍJA CRISTIANA. B.A.C. Madrid MCMLXXXII, pág. 2Zl.
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LA REPUBLlCA y LA DISPERSION

Ambientación

La fábrica del nuevo edificio sin terminar, el progreso pedagógico
madurando, cuando sobreviene otra calamidad,la Repúbica, 14 de Abril
de 1931.

Nueva ruptura y violenta en la continuidad jesuítica en Las Pal
mas. Todavla no se ha pasado la factura cultural que ha supuesto estas
persistentes y periódicas supresiones de la Compañía, como en general
de las Ordenes religiosas.

La República. Ya sabemos todos lo que fue eso, en sus prolegó
menos y en su epílogo. Una República que con todo su bagaje de inte
lectualidad con que se presentaba y la siguen presentando los
historiadores, con casi misión "prometéica", no supo ni dirigir el país,
ni tuvo visi6n de futuro, a pesar del progresismo de que hacia gala y
con el que la engalanan sus admiradores, algunas hasta historiadores.
Fue tan retrógada, obtusa e intolerante, -sobre todo esto-, como el
clericalismo que quería eliminar ... [Hay que destruir a la Iglesia!, como
si no hubiera otros males de que rescatar al pals. Salvador Madariaga
lo confirma: "Esplritu anticlericaJist8 estrecho y vengativo... cuando tan
tas cosas urgentes tenía que hacer la República" 120).

(20) Francisco Martín Hernández, ESPAfiJA CRISTIANA. B.A.e. M¡¡drid MCMLXXXII, pág. 2Zl.
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y esto así, cuando la actitud general de la Iglesia oficial fue de
sereno acatamiento, menos excepciones -e/ Cardenal Segura-, pero
después que dieran ya cuenta de por dónde se encaminaban las aguas.
"Muchas de las aprensiones contra la República seguían existiendo...
(pero) otro considerable sector de católicos se hubieran ido disipando
progresivamente, de haber sido fiel al sistema, a la abertura y equilibrio
democrático que le corresponde por definición, Pero no fue así. Los
promotores del cambio habian sido unos grupos de intelectuales de acu*
sada tendencia anticlerical" 121).

El "anticlericalismo constituía el único bagaje de sectores republi
canos muy duros" (Indalecio Prieto)' "El gobierno provisional estaba
formado -salvo excepciones- por hombres ferozmente anticlericales
(Maura)". "La influencia (de la Iglesia) en un país tradicionalmente ca
tólico era evidente, provocarla a luchar apenas nacido el nuevo régi
men era impolítico e injusto, y, por consiguiente, insensato", asl se
lamentaba arrepentido, y tarde, Lerroux. {En Espaffa Cristiana, pág. 2171.

El llanto compugido de Ortega y sus conmilitones "esto no es, es
to no es", ante el derrotero que tomaba la la República, el llamado "de
sencanto republicano", llegó tarde y se lamentaban débiles, cuando no
habían sabido defender con clarividencia, racionalidad y firmeza lo que
hablan ofrecido prometéicamente, como salvación de la Nación.

Recuerden lo prometido por Alcalá Zamora: "Daré una República
a la que pudieran servir gente que han estado y están más a la derecha
mia. Régimen que conservará el Senado y en él representación de la
Iglesia. ¿Con el Arzobispo de Valencia? Y con el Cardenal de Toledo
a la cabeza. No asumiré -digo- la responsabilidad de un Kermski, para
implantar una república convulsiva, Vepiléptíca" (En HISTORIA DE LA
SEGUNDA REPUBLlCA. Joaquln Arraras. Ed. Nacional, Madrid, 1965,
pág. 151. .

Poseidos casi todos de ese irracional anticlericalismo, herencia de
cimonónica, en unos más en otros menos, en unos teórico en otros vis
ceral y bestial, "para etlos República era lo mismo que laicismo integral
y desde la realidad española ello equivaUa a persecución religiosa" (Mau
ra). No tenían más meta que acabar con la Iglesia, no veian más que
por esa rendija.

y tienen más culpa ellos, los mentores intelectuales y políticos que
el mismo pueblo, la masa, que fue la que callejera y piroma.níacamente

121) Antonio Montero. Historia de la Persecución RELIGIOSA EN ESPAfiíA. 1936,1939. B.A.C.
MCMLXI, pg. 24.
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y esto así. cuando la actitud general de la Iglesia oficial fue de
sereno acatamiento, menos excepciones -el Cardenal Segura-. pero
después que dieran ya cuenta de por dónde se encaminaban las aguas.
"Muchas de las aprensiones contra la República seguían existiendo...
(pero) otro considerable sector de católicos se hubieran ido disipando
progresivamente, de haber sido fiel al sistema, a la abertura y equilibrio
democrático que le corresponde por definición. Pero no fue así. Los
promotores del cambio hablan sido unos grupos de intelectuales de acu*
sada tendencia anticlerical" 121).

El "anticlericalismo constituía el único bagaje de sectores republi
canos muy duros" (Indalecio Prieto)' "El gobierno provisional estaba
formado -salvo excepciones- por hombres ferozmente anticlericales
(Maura)". "La influencia (de la Iglesia) en un pais tradicionalmente ca
tólico era evidente, provocarla a luchar apenas nacido el nuevo régi
men era impolítico e injusto, y, por consiguiente, insensato", asl se
lamentaba arrepentido, y tarde, Lerroux. {En Espaffa Cristiana, pág. 2171.

El llanto compugido de Ortega y sus conmilitones "esto no es, es
to no es", ante el derrotero que tomaba la la República, el llamado "de
sencanto republicano", llegó tarde y se lamentaban débiles, cuando no
habían sabido defender con clarividencia, racionalidad y firmeza lo que
hablan ofrecido prometéicamente, como salvación de la Nación.

Recuerden lo prometido por Alcalá Zamora: "Daré una República
a la que pudieran servir gente que han estado y están más a la derecha
mia. Régimen que conservará el Senado y en él representación de la
Iglesia. ¿Con el Arzobispo de Valencia? Y con el Cardenal de Toledo
a la cabeza. No asumiré -digo- la responsabilidad de un Kermski. para
implantar una república convulsiva, Vepiléptica" (En HISTORIA DE LA
SEGUNDA REPUBUCA. Joaquln Arraras. Ed. Nacional, Madrid. 1965,
pág. 151. .

Poseídos casi todos de ese irracional anticlericalismo, herencia de
cimonónica, en unos más en otros menos. en unos teórico en otros vis
ceral y bestial, "para eltos República era lo mismo que laicismo integral
y desde la realidad española ello equivalfa a persecución religiosa" (Mau
ra). No tenían más meta que acabar con la Iglesia, no veian más que
por esa rendija.

y tienen más culpa ellos, los mentores intelectuales y políticos que
el mismo pueblo, la masa, que fue la que callejera y piroma.níacamente

121) Antonio Montero. Historia de la Persecución RELIGIOSA EN ESPAfólA. 1936,1939. B.A.C.
MCMLXI, pg. 24.
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Comunidad de la Expulsión, 1932.

materializó ese anticlericalismo, en la quema de 'miles de Conventos e
Iglesias. Seguían consignas... Es significativo el telegrama de aquel Al
caide, contado por Maura en un mitin, "Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación. Proclamada la República, diga qué hacemos con el cura"
(A. Montero, a.c., pág. 34, nota 44 al final).

"Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de ~ste país
sin ventura; destruid templos, acabad con sus dioses, alzad el ve
lo de las novicias y elevarlas a la categoría de madres,' para virili
zar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros, ni ante los
altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de
la Iglesia. ¡Hay que destruir a la Iglesia! ¡Luchad, matad, morid!".

. Así vociferaba Lerroux en 1906 en Barcelona ... No se puede ha
blar así y menos un intelectual; pero eran lo que sentían muchos yeso
fue lo que supieron trasmitir a las masas, queriendo o sin querer, más
lo primero que lo segundo. Y lo hicieron, en gran parte, de la manera
más ignominiosa y antiintelectual, por la calumnia. Son monstruosas
las que propalaron (22).

A su cuenta y débito, a la de los intelectuales y políticos, hay que
apuntar la sangre (y los hijos de esa generación son ahora pacifistas

(22) Antonio Montero, a.c., pp. 63-64, notas 35 y 36, p. 65, notas 45,46 Y 47. Etiam, p. 25.
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Comunidad de la Expulsión, 1932.

materializó ese anticlericalismo, en la quema de 'miles de Conventos e
Iglesias. Seguían consignas... Es significativo el telegrama de aquel Al
caide, contado por Maura en un mitin, "Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación. Proclamada la República, diga qué hacemos con el cura"
(A. Montero, a.c., pág. 34, nota 44 al final).

"Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de ~ste país
sin ventura; destruid templos, acabad con sus dioses, alzad el ve
lo de las novicias y elevarlas a la categoría de madres,' para virili
zar la especie. No os detengáis ni ante los sepulcros, ni ante los
altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de
la Iglesia. ¡Hay que destruir a la Iglesia! ¡Luchad, matad, morid!".

. Así vociferaba Lerroux en 1906 en Barcelona ... No se puede ha
blar así y menos un intelectual; pero eran lo que sentían muchos yeso
fue lo que supieron trasmitir a las masas, queriendo o sin querer, más
lo primero que lo segundo. Y lo hicieron, en gran parte, de la manera
más ignominiosa y antiintelectual, por la calumnia. Son monstruosas
las que propalaron (22).

A su cuenta y débito, a la de los intelectuales y políticos, hay que
apuntar la sangre (y los hijos de esa generación son ahora pacifistas

(22) Antonio Montero, O.C., pp. 63-64, notas 35 y 36. p. 65. notas 45,46 Y 47. Etiam, p. 25.
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y antibelicistasl, la sangre de los 13 Prelados asesinados con sus 6.832
sacerdotes, religiosos y monjas.•. Asesinados, que no muertos; los 1.922
templos quemados en su totalidad y los 5.632 saqueados, destrozados
casi en su totalidad, con la aniquilación de un tesoro artístico y cultural
de siglos. Y las cifras serán probablemente cortas.

En el campo de la Enseñanza, que es el que más que nos importa,
la persecución no fue menos feroz y brutal, la muerte por asfixia, por
decreto democrático:

Las Ordenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarsé a
la enseñanza.

Así el articulo 30 de la Ley de las Confesiones y Congregaciones
religiosas, del 3 de Junio de 1933, y que aparecía como debido cumpli
miento del articulo 26 de la Constitución aprobada ellO de Diciembre
del 1931, que ya en su base 4~ hablaba de la "prohibición de ejercer
la industria, el comercio o la ensef'ianza". Decretaba el paro forzoso para
los religiosos.

Previamente había tenido lugar la disolución de la Compañía de
Jesús por Decreto del 24 de Enero de 1932, también en debido cumpli
miento del dicho artículo 26 de la Constitución del 31. Disolución, ex
pulsión y enajenación de todos los bienes de la Compañía (231.

La legislación republicana así como su actitud en el terreno reli
gioso y educacional supone una brutal e irracional negación de las más
elementales libertades; ella, la República, que entró canonizando de
mocráticamente todas las libertades... , menos las de aquellos que no
rimaban con su ideología, como suele suceder.

El Ministro de Instrucción Pública declaraba:

que se propone activar con toda urgencia el estudio de la habilita
ción de las escuelas en toda España, para preparar la Enseñanza,
cuando llegue el momento de que cesen de dar las Congregacio
nes religiosas.

Esa era su meta. El Sr. Albornoz al recurso interpuesto por el Sr.
Tornos en favor de la Compañía respondía que los "Jesuitas no tienen
en Espaf'ia ningún derecho, ni de carácter administrativo, ni de ninguna
otra clase" (La Crónica 27·1-32 y 30-1-32).

Pero no se trata sino de la aplicación de su anticlericalismo y de
su concepción de la Escuela laica. Laicidad que no tiene que ver nada

(23) Las causas de la expulsión ya las sabemos todos, el cuarto voto al Papa ...
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y antibelicistasl, la sangre de los 13 Prelados asesinados con sus 6.832
sacerdotes, religiosos y monjas.•. Asesinados, que no muertos; los 1.922
templos quemados en su totalidad y los 5.632 saqueados, destrozados
casi en su totalidad, con la aniquilación de un tesoro artístico y cultural
de siglos. Y las cifras serán probablemente cortas.

En el campo de la Enseñanza, que es el que más que nos importa,
la persecución no fue menos feroz y brutal, la muerte por asfixia, por
decreto democrático:

Las Ordenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarsé a
la enseñanza.

Así el articulo 30 de la Ley de las Confesiones y Congregaciones
religiosas, dal3 de Junio de 1933, y que aparecía como debido cumpli
miento del articulo 26 de la Constitución aprobada ella de Diciembre
del 1931, que ya en su base 4- hablaba de la "prohibición de ejercer
la industria, el comercio o la ensef'ianza". Decretaba el paro forzoso para
los religiosos.

Previamente habla tenido lugar la disolución de la Compaf'iía de
Jesús por Decreto del 24 de Enero de 1932, también en debido cumpli
miento del dicho articulo 26 de la Constitución del 31. Disolución, ex
pulsión y enajenación de todos los bienes de la Compañía (231.

La legislación republicana así como su actitud en el terreno reli
gioso y educacional supone una brutal e irracional negación de las más
elementales libertades; ella, la República, que entró canonizando de
mocráticamente todas las libertades... , menos las de aquellos que no
rimaban con su ideología, como suele suceder.

El Ministro de Instrucción Pública declaraba:

que se propone activar con toda urgencia el estudio de la habilita
ción de las escuelas en toda España, para preparar la Enseñanza,
cuando llegue el momento de que cesen de dar las Congregacio
nes religiosas.

Esa era su meta. El Sr. Albornoz al recurso interpuesto por el Sr.
Tornos en favor de la Compañía respondía que los "Jesuitas no tienen
en España ningún derecho, ni de carácter administrativo, ni de ninguna
otra clase" (La Crónica 27·1-32 y 30-1-32).

Pero no se trata sino de la aplicación de su anticlericalismo y de
su concepción de la Escuela laica. Laicidad que no tiene que ver nada

(23) Las causas de la expulsión ya las sabemos todos, el cuarto voto al Papa ...
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Comunidad de la Restauración, 1939.

con neutralidad. No olvidemos que por estos años el vocablo "laico",
(muy en voga hoy y en alza en la eclesiología actual), en aquel enton
ces era sinónimo de "anticatólico" (A. Montero, o.c., pág. 22, nota 3,
pág. 35).

El 24 de Mayo de 1913 llega a España Hans Mein y funda la Liga
anticlerical revolucionaria, filial de la Internacional de librepensadores
proletarias. Su programa no era sino un plan de aniquilamiento de la
Iglesia española, así entre sus puntos, entre otros, destacan:

8° Incorporación de la lucha de clase anticlerical a la lucha de
clase de los trabajadores de España.

9° Propaganda de un ateísmo consecuente. Creación de escue
las marxistas para trabajadores.

10° Organización de mítines revolucionarios y anticlericales entre
los trabajadores, campesinos e intelectuales de España.

El 5° punto era la Disolución y destierro de los jesuitas y de las
demás religiones (A. Montero, o.c., págs. 34-36).

Pues bien, desde Octubre de 1931 percibimos en los Diarios del
Colegio y de la Residencia los ecos y temores de los acontecimientos
de la Península, si no antes, desde Mayo de 1931.
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Comunidad de la Restauración, 1939.

con neutralidad. No olvidemos que por estos años el vocablo "laico",
(muy en voga hoy y en alza en la eclesiología actual), en aquel enton
ces era sinónimo de "anticatólico" (A. Montero, o.c., pág. 22, nota 3,
pág. 35).

El 24 de Mayo de 1913 llega a España Hans Mein y funda la Liga
anticlerical revolucionaria, filial de la Internacional de librepensadores
proletarias. Su programa no era sino un plan de aniquilamiento de la
Iglesia española, así entre sus puntos, entre otros, destacan:

8° Incorporación de la lucha de clase anticlerical a la lucha de
clase de los trabajadores de España.

9° Propaganda de un ateísmo consecuente. Creación de escue
las marxistas para trabajadores.

10° Organización de mítines revolucionarios y anticlericales entre
los trabajadores, campesinos e intelectuales de España.

El 5° punto era la Disolución y destierro de los jesuitas y de las
demás religiones (A. Montero, o.c., págs. 34-36).

Pues bien, desde Octubre de 1931 percibimos en los Diarios del
Colegio y de la Residencia los ecos y temores de los acontecimientos
de la Península, si no antes, desde Mayo de 1931.
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En la tradicional procesión de despedida de curso 31 de Mayo de
1931, al mes y medio de la instalación de la República, el P. Rector.
P. Ciáurriz, decía en la arenga de despedida:

••... y si Dios permitiese que sea la última vez que celebremos nues
tra fiesta de fin de curso, nunca oIvidlNs que lo último que escu
chastéis de los PP. Jesuitas es lo que Jesús dirig/a desde la Cruz
al discipulo predilecto... ECCE MA TER TUA".

De modo que al mes V medio de la República va se ba~ntaba

todo lo que después sucederfa. Y no hay que atribuirlo a un arrebato
profético, (entonces los profetas todavía no estaban de moda) ni a im·
pacto retórico alguno.

Lo sabemos porque el mismo P. Rector nos lo dice al recordar esas
palabras un año después. Ejecutada va la expulsión de la Compañía V
ante la interrupción del curso, el Colegio elabora un Mini-Catálogo del
c. 1931-1932, que se le reparte a los alumnos como recuerdo. En el fo
lleto el P. Rector tiene un mensaje de despedida V dice:

"Dejadme que termine astas líneas corno terminé mis palabras de
despedida en el curso pasado 1930-1931.

Sin espíritu profético, que para ello no hacia falta, delante de la
Imagen de Maria os dije estas o parecidas palabras: Si Dios per
mitiese... ".

"Sin espíritu profético..... Cierto, no hacía falta. En verdad todo
lo que sucedió después se vio venir desde el primer momento, dadas
las premisas republicanas. las personas que dirigían el Pais V los prime
ros pasos dados por la naciente República.

La agonfa del Diario

Pero volvamos a nuestros Diarios. EI7 de Octubre leemos "siguen
las malas noticias de la Peninsula del Debate religioso en las Cortes.
Todos estamos en las manos. de Dios".

Hace referencia al Debate en las Cortes sobre el artIculo 26 de la
Constitución de131. Este debate fue duro y virulento, en especial el te
ma religioso. Es de todos conocido. Tanto que el mismo Anieeto Alca
lá zamora y Maura ofendidos en sus creencias religiosas dimitieron del
Gobierno provisional.
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En la tradicional procesión de despedida de curso 31 de Mayo de
1931, al mes y medio de la instalación de la República, el P. Rector,
P. Ciáurriz, decla en la arenga de despedida:

" ... y si Dios permitiese que sea la última V8l que celebremos nues
tra fiesta de fin de curso, nunca olvidéis que lo último que escu
chastéis de los PP. Jesuitas es lo que Jesús dirigls desde la Cruz
al discípulo predilecto... ECCE MA TER TUA ti.

De modo que al mes y medio de la República ya se barruntaba
todo lo que después sucederfa. Y no hay que atribuirlo a un arrebato
profético, (entonces los profetas todavía no estaban de moda) ni a im
pacto retórico alguno.

Lo sabemos porque el mismo P. Rector nos lo dice al recordar esas
palabras un año después. Ejecutada ya la expulsión de la Compañía y
ante la interrupción del curso, el Colegio elabora un Mini-Catálogo del
c. 1931-1932, que se le reparte a los alumnos como recuerdo. En el fo
lteto el P. Rector tiene un mensaje de despedida y dice:

"Dejadme que termine estas líneas como terminé mis palabras de
despedida en el curso pasado 1930-1931.

Sin espíritu profético, que para ello no hacIa falta, delante de la
Imagen de Maria os dije estas o parecidas palabras: Si Dios per
mitiese......

"Sin espíritu profético"... Cierto, no hacía falta. En verdad todo
lo que sucedió después se vio venir desde el primer momento, dadas
las premisas republicanas, t3s personas que dirigían el Pais y los prime
ros pasos dados por la naciente República.

La agonfa del Diario

Pero volvamos a nuestros Diarios. EI7 de Octubre leemos "siguen
las malas noticias de la Península del Debate religioso en las Cortes.
Todos estamos en las manos. de Dios".

Hace referencia al Debate en las Cortes sobre el artIculo 26 de la
Constitución de131. Este debate fue duro y virulento, en especial el te
ma religioso. Es de todos conocido. Tanto que el mismo Ank:eto Alca
lá zamora y Maura ofendidos en sus creencias religiosas dimitieron del
Gobierno provisional.
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Comunidad de la "transición", con los andaluces, P. Fdez. de Castro (1 ° dcha. 18 f.J,
Sotomayor (2° dcha. 2 8 f.J Y G. Serrano (10 Izq. 3 8 f.J. .

Como es natural la Prensa local se hace eco de la situación. El am
biente se va enrareciendo y el16 de Octubre nos dice el Diario del Cole
gio que se dan de baja siete alumnos, pues "Ias familias temían que
nosotros terminaríamos yéndonos". No hay que darle al hecho mayor
importancia, pues no dejarán de seguir entrando alumnos en el Cole
gio, 7 en el mes de Noviembre y 8 de Enero del 32; pero es sinto-
mático (24). •

Más significativo e índice del cariz del momento es la noticia que
Santiago Sánchez, Sacerdote, profesor titulado del Colegio, traía y co
mentaba con los Padres que "en el Instituto había mal espíritu contra
el Colegio" (día 11 de Noviembre de 1931). Consiguientemente el día
13, día de San Estanislao, no habrá vacación porque "Ios del Instituto
están muy a la mira".

El día 25 de Noviembre ya se mascaba el deselance. Ese día se
recibe carta del P. Provincial dando normas "con miras a la disolución".

El día 6 de Junio del 31 se había recibido una carta del P. General
a todos los Provinciales de España y entre otras cosas nombraba al P.

(24) Algo más que sintomático, como puede verse por el bajÓn de alumnos, según el cuadro
de la página 83.
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Comunidad de la "transición", con los andaluces, P. Fdez. de Castro (10 dcha. la f.J,
Sotomayor rr dcha. 2 a f.J y G. Serrano (10 Izq. 3 a f.J.

Como es natural la Prensa local se hace eco de la situación. El am
biente se va enrareciendo y el16 de Octubre nos dice el Diario del Cole
gio que se dan de baja siete alumnos, pues "Ias familias temían que
nosotros terminaríamos yéndonos". No hay que darle al hecho mayor
importancia, pues no dejarán de seguir entrando alumnos en el Cole
gio, 7 en el mes de Noviembre y 8 de Enero del 32; pero es sinto
mático (24)••

Más significativo e índice del cariz del momento es la noticia que
Santiago Sánchez, Sacerdote, profesor titulado del Colegio, traía y co
mentaba con los Padres que "en el Instituto había mal espíritu contra
el Colegio" (día 11 de Noviembre de 1931). Consiguientemente el día
13, día de San Estanislao, no habrá vacación porque "Ios del Instituto
están muy a la mira".

El día 25 de Noviembre ya se mascaba el deselance. Ese día se
recibe carta del P. Provincial dando normas "con miras a la disolución".

El día 6 de Junio del 31 se había recibido una carta del P. General
a todos los Provinciales de España y entre otras cosas nombraba al P.

(24) Algo más que sintomático, como puede verse por el bajÓn de alumnos, según el cuadro
de la página 83.
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Primera Comunidad andaluza, 1952-53, con los castellanos C. Espinosa (1 ° Izq. 1a f.J,
Jauregui (2° Izq. la f.J y G. García (3° Dcha. 2 a f.J,

Enrique Carvajal, Provincial de León, vice general con todas las facul
tades, previendo la expulsión y las consiguientes dificultades de comu
nicación con Roma (A.R.S.J. VI, 1931, pág. 915).

Ya aprobada la Constitución, (10-12-31), siguen "llegando noti
cias privadas poco tranquilizadoras para nosotros en el Península". El
14 de Enero de 1932 se recibe un telegrama del P. Socio, un tanto en
clave, que dice "preparar a la familia, madre muere". .

El 16 aumentan los malos presentimientos sobre la disolución y

en carta del Provincial, llegada al menos antes del día 20, daba por se
gura la disolucion.

Como salpicadura de toda esa salvaje violencia desatada contra
la Iglesia y la Compañía, el Colegio, en este tiempo recibe muchas ame
nazas de quema, intentos de agresiones de grupos de mozalbetes que
se apostaban delante del Colegio amenazantes, tanto que hubo que avi
sar a la Guardia Civil. Tres de ellos a caballo los dispersarían. Y aunque
el Colegio siguió con sus clases, hubo que adelantar la hora de salida
de los alumnos por el peligro que suponía esos grupos de gente siem
pre al acecho.
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Primera Comunidad andaluza, 1952-53, con los castellanos C. Espinosa (7 ° Izq. 1a f.J,
Jauregui (2° Izq. la f.J y G. García (3° Dcha. 2 a f.J.

Enrique Carvajal, Provincial de León, vice general con todas las facul
tades, previendo la expulsión y las consiguientes dificultades de comu
nicación con Roma (A.R.S.J. VI, 1931, pág. 915).

Ya aprobada la Constitución, (10-12-31), siguen "llegando noti
cias privadas poco tranquilizadoras para nosotros en el Península". El
14 de Enero de 1932 se recibe un telegrama del P. Socio, un tanto en
clave, que dice "preparar a la familia, madre muere". .

El 16 aumentan los malos presentimientos sobre la disolución y

en carta del Provincial, llegada al menos antes del día 20, daba por se
gur'a la disolucion.

Como salpicadura de toda esa salvaje violencia desatada contra
la Iglesia y la Compañía, el Colegio, en este tiempo recibe muchas ame
nazas de quema, intentos de agresiones de grupos de mozalbetes que
se apostaban delante del Colegio amenazantes, tanto que hubo que avi
sar a la Guardia Civil. Tres de ellos a caballo los dispersarían. Y aunque
el Colegio siguió con sus clases, hubo que adelantar la hora de salida
de los alumnos por el peligro que suponía esos grupos de gente siem
pre al acecho.
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El día 23 de Enero el P. Rector recibe la visita del Secretario del
Gobernador. Toma nota de los miembros de la Comunidad e "indica
la conveniencia de hacer la disolución con el menor aparato posible".
Estas palabras producen "inquietud ... como sintomas de una pronta
disolución". Ese mismo dla 23 se habla firmado el decreto de la Disolu
ción de la Compafila.

El día 24 se recibe la noticia del Decreto y la Prensa lo reproduce
y "muchas gente vienen a condolerse y a ofrecerse a nosotros". Visi
tas que se repiten los dias sucesivos y vienen los ofrecimientos de ca
sas para acogernos.

En visita del P. Rector al Sr. Obispo, el dla 26, éste promete que
confiaría nuestra Iglesia a dos de los nuestros.

El día 29 todavía no se había intimado la orden de disolución, pero
ese mismo dia se da un decreto mandando sigan regentando los Cole
gios de la Compañía profesores nombrados por el Instituto. La intimi
dación llegó el día 30 de Enero.

En el Colegio se personificaron el Director (25) y Secretario dellns
tituto a tomar posesión del Colegio. Ambos con el Rector van al Go~
bernador y allí se entera el Rector de que ha de desalojarse la casa para
el miércoles día 3 de Febrero, que no se podla vivir más que de uno
en uno y que sólo se permite sacar el ajuar personal. Fue un poco más
generoso que el Sr. Chacón, que en su celo republicano o anticlerical,
le pareda amplio el plazo. Este debería haber sido de 24 horas nada más.
El Sr. Chacón retrocedía n años, en la expulsión de la Gloriosa, el afio
68, el plazo que se nos dio fue ese, de 24 horas.

El día 31 de Enero los niños todavía no sabían nada de nuestra
próxima salida... y entramos en Febrero•..

El día 2 comida de despedida y se dan las direcciones de las ca
sas, que después veremos, donde se hospedarán cada uno. Los inter

. nos se embarcan para sus casas. Este día duermen fuera del Colegio
casi todos los padres menos el Rector, Prefecto, Alonso, Galparsoro
y los HH. Badiofa y Fuinir.

El dia 3 a las 12,15 se abandona el Colegio... y ahora es mejor de
jar que hable el Diario, copio. Su laconismo es más elocuente que cual
quiera palabra nuestra:

"El P. Rector y yo, (el Prefecto), consumimos los copones y ce
rramos definitivamente los Sagrarios de las Capillas...

(25) o. José Chacón.
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El día 23 de Enero el P. Rector recibe la visita del Secretario del
Gobernador. Toma nota de los miembros de la Comunidad e "indica
la conveniencia de hacer la disolución con el menor aparato posible".
Estas palabras producen "inquietud ... como sintomas de una pronta
disolución". Ese mismo dfa 23 se habla firmado el decreto de la Disolu
ción de la Compafila.

El día 24 se recibe la noticia del Decreto y la Prensa lo reproduce
y "muchas gente vienen a condolerse y a ofrecerse a nosotros". Visi
tas que se repiten los dlas sucesívos y vienen los ofrecimientos de ca
sas para acogernos.

En visita del P. Rector al Sr. Obispo, el dla 26, éste promete que
confiarla nuestra Iglesia a dos de los nuestros.

El día 29 todavía no se había intimado la orden de disolución, pero
ese mismo dia se da un decreto mandando sigan regentando los Cole
gios de la Compañía profesores nombrados por el Instituto. La intimi
dación llegó el día 30 de Enero.

En el Colegio se personificaron el Director (25) y Secretario dellns
tituto a tomar posesión del Colegio. Ambos con el Rector van al Go~
bernador y allí se entera el Rector de que ha de desalojarse la casa para
el miércoles día 3 de Febrero, que no se podla vivir más que de uno
en uno y que sólo se permite sacar el ajuar personal. Fue un poco más
generoso que el Sr. Chacón, que en su celo republicano o anticlerical,
le parecla amplio el plazo. Este debería haber sido de 24 horas nada más.
El Sr. Chacón retrocedía n años, en la expulsión de la Gloriosa, el afio
68, el plazo que se nos dio fue ese, de 24 horas.

El día 31 de Enero los niños todavía no sabían nada de nuestra
próxima salida... y entramos en Febrero•..

El día 2 comida de despedida y se dan las direcciones de las ca
sas, que después veremos, donde se hospedarán cada uno. Los inter

. nos se embarcan para sus casas. Este día duermen fuera del Colegio
casi todos los padres menos el Rector, Prefecto, Alonso, Galparsoro
y los HH. Badiola y Fuinir.

El dia 3 a las 12,15 se abandona el Colegio... y ahora es mejor de
jar que hable el Diario, copio. Su laconismo es más elocuente que cual
quiera palabra nuestra:

"El P. Rector y yo, (el Prefecto), consumimos los copones y ce
rramos definitivamente fos Sagrarios de las Capillas...

(25) o. José Chacón.
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¿Hasta cuándo?

Muy de mañana se empezó a limpiar, etc. A eso de las ocho se
presentó Gonzalo, le acompañaban los PP. Rector y Ministro, pa
ra hacer el inventario de e/ases y estudios.

Media hora antes de lo convenido, por lo menos, vino el Gober
nador acompañado de D. Aurelio Lisón Lorenzo, (Vicepresidente
del Partido Republicano, quien se hiciera cargo de la Secretaría
del Gobierno Civil el 14 de Abril de 1931) y Melitón Gutiérrez, re
dactor jefe de EL TRIBUNO. Junto al Colegio muchísima gente,
policías... padres 'de familias, sacerdotes, redactores de periódi
cos. El Gobernador recorrió con el Rector y Ministro el Colegio,
mandó cerrar las Capillas, para entregar las llaves al Obispo, nos
intimó la orden de dejar las joyas, nadie ha hecho caso. En la Sala
de visitas se levantó acta de la incautación. Terminado esto sali
mos los que aún quedábamos, los HH. Badiola y Fuinir, los PP.
Galparsoro y Teodoro Martínez y por último los PP. Rector, Pre
fecto y Galdos. Dimos el último adiós al Colegio en medio de la
veneración y respeto de la gente.... No hice más. Al llegar a mi
casa, viuda de Morales, rompí a llorar coma un niño... ".

A este llanto ... , cuánto más no tendríamos que añadir, todas las
lágrimas derramadas que no conocemos, caudaloso río. Testimonio del
dolor de todos aquellos hombres que vieron truncadas violentamente

El Colegio ocupado por el Instituto.
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¿Hasta cuándo?

Muy de mañana se empezó a limpiar, etc. A eso de las ocho se
presentó Gonzalo, le acompañaban los PP. Rector y Ministro, pa
ra hacer el inventario de clases y estudios.

Media hora antes de lo convenido, por lo menos, vino el Gober
nador acompañado de D. Aurelio Lisón Lorenzo, (Vicepresidente
del Partido Republicano, quien se hiciera cargo de la Secretaría
del Gobierno Civil el 14 de Abril de 1931) y Melitón Gutiérrez, re
dactor jefe de EL TRIBUNO. Junto al Colegio muchísima gente,
policías... padres 'de familias, sacerdotes, redactores de periódi
cos. El Gobernador recorrió con el Rector y Ministro el Colegio,
mandó cerrar las Capillas, para entregar las llaves al Obispo, nos
intimó la orden de dejar las joyas, nadie ha hecho caso. En la Sala
de visitas se levantó acta de la incautación. Terminado esto sali
mos los que aún quedábamos, los HH. Badiola y Fuinir, los PP.
Galparsoro y Teodoro Martínez y por último los PP. Rector, Pre
fecto y Galdos. Dimos el último adiós al Colegio en medio de la
veneración y respeto de la gente.... No hice más. Al llegar a mi
casa, viuda de Morales, rompí a llorar como un niño... ".

A este llanto ... , cuánto más no tendríamos que añadir, todas las
lágrimas derramadas que no conocemos, caudaloso río. Testimonio del
dolor de todos aquellos hombres que vieron truncadas violentamente

El Colegio ocupado por el Instituto.
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sus vidas, su Compaf'ifa, sus amores, sus desvelos .. y empujados al
destierro y al exilio en tierras extrañas.

Es justo que anotemos las familias y casas que acogieron, con amor
y amistad, a aquellos hombres afligidos y destrozados.

1° El P. Rector y el HO Badiola en casa de Dña. Fernanda Durán,
que puso a disposición de los Padres la planta baja de su casa para dar
clases a los niños que quisieran continuar con nosotros.

.2° Oña. Leonor Ramos acogió al P. Ministro y HO Azcárate.

3° Oña. Leonor del Castillo al P. Dávila.

4° Oña. Candelaria León a Casanova y HO Larrea.

5° Oria. Carmen Quintana a Echarri y HO Fruinir.

6° O. Sixto del Castillo a Galdos.·

7° La Clínica de San Roque a Martínez.

8° O. Pedro Ponce a Murugarren.

9° O. Luis Manrique de Lara a Otazu.

10° O. Francisco de Armas a Cantabrana.

11 ° Dña. Rosario Manrique de Lara a Pérez de lzarra.
12~ D. Alonso del Hoyo, en la finca de Tafira, a Renondegui y HO

Villachica.

13° Dña. Fermina Henríquez a los HHo Eguren y Ameza.

14° D. Agustín Massieu al HO Gordoa.

15° Dña. Pino Rodríguez al HO Garmendia~

16° O. Gregorio León a Teodoro Martínez.
17° D. Ruperto Delgado a Martínez Eleú.

18° D. Guillermo Camacho a Galparsoro.

19° D. Eduardo Benítez a Alonso.

20° D, Antonio Limií'íana al P. Corta.

Después de esta primera dispersión, los jesuítas en Las Palmas apa
recen, según los Catálogos oficiales, agrupados en Coetus. En la Pro
vincia de Castilla, a la que pertenecía Canarias por aquel entonces,
existieron 15 Coetus en 1932 y 14 en los años 33,34 Y 35. El de Cana
rias es el VO en los años 32 y 33 y el IVO en los 34 y 35. Para el 36 ya
está normalizada la situación.

Al afio de la dispersión, los jesuitas residentes en Las Palmas "es
taban reunidos en dos pequeños grupos: el de los Reyes 24 (calle Re
yes Católicos) y el de Villavicencio, que pronto se traslada a Pelota, 1.
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sus vidas, su Compaf'ifa, sus amores, sus desvelos .. y empujados al
destierro y al exilio en tierras extrañas.

Es justo que anotemos las familias y casas que acogieron, con amor
y amistad, a aquellos hombres afligidos y destrozados.

1° El P. Rector y el HO Badiola en casa de Dña. Fernanda Durán,
que puso a disposición de los Padres la planta baja de su casa para dar
clases a los niños que quisieran continuar con nosotros.

.2° Dña. Leonor Ramos acogió al P. Ministro y HO Azcárate.

3° Dña. Leonor del Castillo al P. Dávila.

4° Dña. Candelaria León a Casanova y HO Larrea.

5° Dña. Carmen Quintana a Echarri y HO Fruinir.

6° D. Sixto del Castillo a Galdos.'

7° La Clínica de San Roque a Martínez.

8° D. Pedro Ponce a Murugarren.

9° D. Luis Manrique de Lara a Otazu.

10° D. Francisco de Armas a Cantabrana.

11 ° Dña. Rosario Manrique de Lara a Pérez de luma.
12~ D. Alonso del Hoyo, en la finca de Tafira, a Renondegui y HO

Villachica.

13° Dña. Fermina Henríquez a los HHo Eguren y Ameza.

14° D. Agustín Massieu al HO Gordoa.

15° Dña. Pino Rodríguez al HO Garmendia~

16° D. Gregario León a Teodoro Martínez.
17° D. Ruperto Delgado a Martínez Eleú.

18° D. Guillermo Camacha a Galparsoro.

19° D. Eduardo Benítez a Alonso.

20° D, Antonio Limií'iana al P. Corta.

Después de esta primera dispersión, los jesuitas en Las Palmas apa
recen, según los Catálogos oficiales, agrupados en Coetus. En la Pro
vincia de Castilla, a la que pertenecía Canarias por aquel entonces,
existieron 15 Coetus en 1932 y 14 en los años 33,34 Y 35. El de Cana
rias es el VO en los años 32 y 33 Y el IVO en los 34 y 35. Para el 36 ya
está normalizada la situación.

Al afio de la dispersión, los jesuitas residentes en Las Palmas "es
taban reunidos en dos pequeños grupos: el de los Reyes 24 (calle Re
yes Católicos) y el de Villavicencio, que pronto se traslada a Pelota, 1.
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Aunque en el Coetus del Catálogo no aparece esta fragmentación de
viviendas.

Desde este momento -Le. al año de la dispersión- se normaliza
un poco la vida religiosa. Aparecen las Consultas de la Comunidad, no
de la Casa, con una cierta regularidad, índice de la incipiente normali
zación de la vida religiosa; en el primer año, por el contrario, si las Con
sultas no se suspenden del todo, se dan sin fecha fija, a merced de los
acontecimientos que van surgiendo, las personas varian de una a otra,
así como el lugar. Los temas impuestos por las visicitudes del momento.

Temas como estos: Todo lo relativo a la dispersión,
objetos que se habían de- sacar,
distribución de los sujetos por las casas
amigas,
cambios de domicilios según las circuns
tancias;
de las clases particulares que se podrían dar,
de los ministerios Que se podlan ejercitar,
los destinos
yen general de todas las comunicaciones con
los Superiores.

El Diario de la Casa está interrumpido desde el 3 de Febrero del
32 al 7 de Febrero de 1934 en Que se reanuda.

El día 27 de Septiembre de 1933 es nombrado Superior del Coe
tus de Canaria al P. Vicente Alcorta. No estaría más Que un año, en
193410 vemos en el Coetus de Santa Cruz de Tenerife. Creo Que le su
cedió en el superiorato el P. VilalJonga, nombrado 23-VIII-34. (D. R.-C.
5. pago 1511.

Desde el15 de Septiembre de 1934 empiezan a comer todos jun
tos en la calle Pelota, 1, la cena en sus respectivas casas. (D. R.-C. 5D

,

pago 151.

En la página siguiente hay una lista de los padres de entonces con
sus cambios.

En el Catálogo de 1936, normalizada más la situación, aparece ya
el doble habitat de la Comunidad:.

en Reyes Católicos, 24 viven: Echarri, Lecumberri, Otazu y Egu
ren, éste Hermano Coadjuntor,

en Pelota 1: Vilallonga, Superior, Murugarren, Uranga y los Her- '
manos Ameza y Ramírez.

87

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Aunque en el Coetus del Catálogo no aparece esta fragmentación de
viviendas.

Desde este momento -Le. al año de la dispersión- se normaliza
un poco la vida religiosa. Aparecen las Consultas de la Comunidad, no
de la Casa, con una cierta regularidad. índice de la incipiente normali
zación de la vida religiosa; en el primer año. por el contrario, si las Con
sultas no se suspenden del todo. se dan sin fecha fija, a merced de los
acontecimientos que van surgiendo, las personas varian de una a otra,
así como el lugar. Los temas impuestos por las visicitudes del momento.

Temas como estos: Todo lo relativo a la dispersión,
objetos que se habían de- sacar,
distribución de los sujetos por las casas
amigas,
cambios de domicilios según las circuns
tancias;
de las clases particulares que se podrían dar,
de los ministerios Que se podlan ejercitar.
los destinos
yen general de todas las comunicaciones con
los Superiores.

El Diario de la Casa está interrumpido desde el 3 de Febrero del
32 al 7 de Febrero de 1934 en Que se reanuda.

El día 27 de Septiembre de 1933 es nombrado Superior del Coe
tus de Canaria al P. Vicente Alcorta. No estaría más Que un año. en
193410 vemos en el Coetus de Santa Cruz de Tenerife. Creo Que le su
cedió en el superiorato el P. VilalJonga, nombrado 23-VlII-34. (D. R.-C.
5. pago 1511.

Desde el15 de Septiembre de 1934 empiezan a comer todos jun
tos en la calle Pelota, 1, la cena en sus respectivas casas. (D. R.-C. 5D

,

pago 151.

En la página siguiente hay una lista de los padres de entonces con
sus cambios.

En el Catálogo de 1936, normalizada más la situación, aparece ya
el doble habitat de la Comunidad:.

en- Reyes Católicos, 24 viven: Echarri, Lecumberri, Otazu y Egu
ren, éste Hermano Coadjuntor,

en Pelota 1: Vilallonga, Superior, Murugarren, Uranga y los Her- '
manos Ameza y Ramírez.
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NOMBRES

Aleorta
Cantabrana
Ciáurriz
Dávila
Echarri
Galdos
Lecumberri
Martínez B.
Murrugarren
Navarro
Otazu
Pérez Aguirre
Remondegui
Uranga
Vilallonga
Zabaleta
Ameza
Egurren
Ramfrez M.
Satústegui
Villachica

1932

14

1933

17

1934

St.C

11

1935

St.C

12

1936

St.C

11

En el Seminario viven. como Director Espiritual, el P. Navarro con
el HO Satústegui.

Así vivían los Padres, dispersos en pisos. Con todo no faltó algún
celoso republicano que presentara una denuncia al Gobernador interi
no contra los Padres porque vivían en Comunidad, contra lo mandado.
"La intercesión de uno de nuestros amigos, el médico del Colegio, Don
Gregario León, ha hecho que el Sr. Gobernador no haya tomado en
consideración la denuncia", (Noticias de la Provincia de Castilla. Octu
bre de 19321.
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NOMBRES 1932 1933 1934 1935 1936

Alearta - x St.C St.C St.C
Cantabrana x - - - -
Ciáurriz x - - - -
Dávila x x x x -
Echarri x x x x x
Galdos x x - - -
Lecumberri - - - x x
Martínez B. x x - - -
Murrugarren x x x x x
Navarro x x x x x
Otazu x x x x x
Pérez Aguirre - x - - -
Remondegui x x - - -
Uranga - x x x x
Vilallonga - x x x x
Zabaleta - x - - -

Ameza x x x x x
Egurren x x x x x
Ramfrez M. - - x x x
Satústegui x x x x x
Villachica x x - - -

14 17 11 12 11

En el Seminario viven. como Director Espiritual, el P. Navarro con
el HO Satústegui.

Así vivían los Padres, dispersos en pisos. Con todo no faltó algún
celoso republicano que presentara una denuncia al Gobernador interi
no contra los Padres porque vivían en Comunidad, contra lo mandado.
"La intercesión de uno de nuestros amigos, el médico del Colegio, Don
Gregario León, ha hecho que el Sr. Gobernador no haya tomado en
consideración la denuncia". (Noticias de la Provincia de Castilla. Octu
bre de 1932).
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LA "RESTAURACION", 1939

Cppiemos, de nuevo, el diario:

"Año 1939 - Octubre.

Algo de historia.

Comienza este Diario el P. Cíbríaín nombrado Ministro V Prefecto
el día 24 de Octubre. El día 12 de Octubre tuvo fugar /a ina..ugura
ción oficiai del Colegio que fue entregado 8 la Compañía por el
Excelentfsimo Cabildo Insular, arreglado y adecentado a sus ex
pensas. Sólo ocupamos una parte del edificio formado por los dos
patios pequeños, exc~ptuando la parte baja del patio más próxi
mo a la marea y todo e/lienzo de edificio que queda sobre lo que
fue antiguamente despensa y bodega...

Por la noche del día 12 hubo una ve/adita a la que se invitó a Jos
más íntimamente unidos con el Colegio ya las autoridades; que
járonse los Antiguos Alumnos de que no se les invitasen. La vela
da tuvo lugar en la Capilla de los Alumnos ya adecentada, pero
no inaugurada.

El día 13 se inauguró la CapilJa con una Misa de Requiem y Res
ponso por los Antiguos muertos y caídos en la Guerra.
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LA "RESTAURACION", 1939

Cppiemos, de nuevo, el diario:

"Año 1939 - Octubre.

Algo de historia.

Comienza este Diario el P. Cíbríaín nombrado Ministro V Prefecto
el día 24 de Octubre. El día 12 de Octubre tuvo fugar la ina..ugura
ción oficiai del Colegio que fue entregado a fa Compañía por el
Excelentfsimo Cabildo Insular, arreglado y adecentado a sus ex
pensas. Sólo ocupamos una parte del edificio formado por los dos
patios pequeños, exceptuando la parte baja del patio más próxi
mo a la marea y todo e/lienzo de edificio que queda sobre lo que
fue antiguamente despensa y bodega...

Por la noche del día 12 hubo una veJadíta a la que se invitó a Jos
más íntimamente unidos con el Colegio ya las autoridades; que
járonse los Antiguos Alumnos de que no se les invitasen. La vela
da tuvo lugar en la Capilla de los Alumnos ya adecentada, pero
no inaugurada.

El día 13 se inauguró la CapilJa con una Misa de Requiem y Res
ponso por los Antiguos muertos y caídos en la Guerra.
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Día 15 Santa Teresa.

Comienzan las Clases: vienen tres a 2° y doce a 1°, más de cín
cuenta a las Preparatorias. Ignoro lo que se hizo para comenzar
las clases".

Verdaderamente algo de historia, muy poco, pero es de agrade
cer, poco para tan feliz acontecimiento. Después de anotar que el dfa
1.7 de Octubre llegaba el P. Provincial y que el18 morfa Dña. Fernanda,
"gran bienhechora de la Compañía", el 24 es nombrado Rector del Co
legio el P. Francisco García Ortízy lee el Status de la casa el P. Arregui.
En él se nombra Prefecto del Colegio el P. Cibriain.

Antes que todo esto sucediese, los asuntos del Colegio corrieron
de manos del P. Félix de Corta. El P. Superior de la Residencia, Vicente
Alcorta, por insinuación del P. Provincial, le encargó de los preparati
vos para la puesta a punto del Colegio.

El paso previo era la entrega del edificio, toda vez que ya habia
tenido lugar, ministerialmente, la devolución de todos los bienes a la
Compañia. Edificio que todavia estaba en poder del Estado, ocupado
por el Instituto y el Ejército.

La dificultad surge cuando el Instituto, cuyo Director era D. Ma
nuel Socorro, muy bien instalado en él no encontraba, o no quería en·
contrar lugar apropiado para trasladarse.

Aquí entra la gestión solicita y amorosamente interesada de D. An
tonio Limíf'lana. Era D. Antonio Presidente del Cabildo y en varias oca
siones hasta Gobernador Civil, en ausencia del titular. Don Antonio con
el P. Corta llevaron a cabo las negociaciones.

Negociaciones un poco premiosas, casi dos años, quizá por la re
sistencia dicha, sin menospreciar la propia dificultad del asunto.

Todo empieza el 27 de Enero de 1938. Con esta fecha los Anti
guos Alumnos presentan al Ayuntamiento una instancia pidiendo la de
volución del Colegio a la Compañia. Todavía no se habia publicado el
Decreto por el que se restableciera la Compañia con el pleno de sus
derechos jurídicos. Este De~eto salió el 3 de Mayo de 1938.

El Ayuntamiento acoge unánime la propuesta de los Antiguos
Alumnos y acuerda elevarla a la autoridad militar.

El 5 de Junio, publicado ya el decreto, se tiene en la Iglesia de
San Francisco una función en acción de gracia por el pleno restableci-
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Día 15 Santa Teresa.

Comienzan las Clases: vienen tres a 2° y doce a 1°, más de cin
cuenta a las Preparatorias. Ignoro lo que se hizo para comenzar
las clases".

Verdaderamente algo de historia, muy poco, pero es de agrade
cer, poco para tan feliz acontecimiento. Después de anotar que el dia
1.7 de Octubre llegaba el P. Provincial y que el18 maria Dña. Fernanda,
"gran bienhechora de la Compañía", el 24 es nombrado Rector del Co
legio el P. Francisco García Ortíz y lee el Status de la casa el P. Arregui.
En él se nombra Prefecto del Colegio el P. Cibriain.

Antes que todo esto sucediese, los asuntos del Colegio corrieron
de manos del P. Félix de Corta. El P. Superior de la Residencia, Vicente
Alcorta, por insinuación del P. Provincial, le encargó de los preparati
vos para la puesta a punto del Colegio.

El paso previo era la entrega del edificio, toda vez que ya habia
tenido lugar, ministerialmente, la devolución de todos los bienes a la
Compañia. Edificio que todavia estaba en poder del Estado, ocupado
por el Instituto y el Ejército.

La dificultad surge cuando el Instituto, cuyo Director era D. Ma
nuel Socorro, muy bien instalado en él no encontraba, o no quería en~

contrar lugar apropiado para trasladarse.

Aquí entra la gestión solicita y amorosamente interesada de D. An
tonio Limíf'lana. Era D. Antonio Presidente del Cabildo y en varias oca
siones hasta Gobernador Civil, en ausencia del titular. Don Antonio con
el P. Corta llevaron a cabo las negociaciones.

Negociaciones un poco premiosas, casi dos años, quizá por la re
sistencia dicha, sin menospreciar la propia dificultad del asunto.

Todo empieza el 27 de Enero de 1938. Con esta fecha los Anti
guos Alumnos presentan al Ayuntamiento una instancia pidiendo la de
volución del Colegio a la Compañia. Todavía no se habia publicado el
Decreto por el que se restableciera la Compañia con el pleno de sus
derechos jurídicos. Este De~eto salió el 3 de Mayo de 1938.

El Ayuntamiento acoge unánime la propuesta de los Antiguos
Alumnos y acuerda elevarla a la autoridad militar.

El 5 de Junio, publicado ya el decreto, se tiene en la Iglesia de
San Francisco una función en acción de gracia por el pleno restableci-
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miento de la Compañia en España. Y el caso es que se hace por iniciati
va del Cabildo Insular... Claro, que no nos ha de extrañar, estando pre
sidido por D. Antonio Limiñana. Todas las Autoridades están presentes.

Ella de Junio el Cabildo publica una convocatoria, pidiendo que
ofrezcan edificios aptos para el traslado del Instituto y asl poder devol
ver el Colegio de San Ignacio a la Compañia. El plazo de la convocato
ria se cierra el 30 de Junio sin mucho éxito. Los edificios ofrecidos no
reunran condiciones.

El P. Superior de la R'esidencia, P. Vicente Alcorta, visita al Rec
tor de La Laglina, D. José Escobedo, ell1 de Agosto. Visita protocola
ria. Pero el mismo Rector es el que saca el tema en cuestión, la
devolución del Colegio. La entrevista cordial y abierta, tanto que el Rector
muestra al Superior una carta a él dirigida del Sr. Julián Permatín en
la que le urge que no se paralice el asunto. Entonces nuestro Superior,
puestos en ese plan de sinceridad... -como diría nuestro ínclito Pro~

vincial, de todos conocidos-, pone también sobre el tapete la verda
dera dificultad del problema. ~ta no era otra que D. Manuel Socorro,
Director del Instituto, que crera que la ejecución del Decreto no era fac-'
tibie hasta que no se construyese el nuevo Instituto. Y lo decia apoya
do en el articulo 50 del dicho Decreto.

Las negociaciones siguen. Oel12 al18 de Agosto hay una inspec
ción y análisis de los edificios propuestos para el traslado. En esta Co
misión estaba presente el Superior de la Residencia por voluntad misma
del Rector de La Laguna. Cuando el día 19 presentan el Acta al Supe
rior para que la firme, no lo hace, pues creía que todo aquel trabajo
no había estado bien orientado. Y el caso es que el mismo Rector de
La Laguna, en carta posterior, le deba la razón, al par que le pedra que
nunca dejase de estar presente un jesuita en esa comisión.

El día 20 otra reunión en el Cabildo con su Presidente, Rector de
La Laguna, Director del Instituto y el Superior. Nada en claro.

Así las cosas, cuando el 1 de Febrero, ya en 1939, el P. Superior
eleva una instancia al Ministerio de Educación y al de Gobernación, pa
ra que se dignen delegar, en el Gobernador Civil de Las Palmas y en
el Presidente del Cabildo, 'todas las competencias relativas a la resolu
ción del traslado del Instituto, y así se pueda devolver a la Compañía
su Colegio. EI6 de Marzo se recibe la contestación, afirmativa, a la soli
citud. Las cosas irán más a prisa.

y se llega a la reunión definitiva, que debió de ser después del 1o
de Mayo. Con esta fecha el Gobernador Civil enviaba un escrito al Mi-
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miento de la Compañia en España. Y el caso es que se hace por iniciati
va del Cabildo Insular... Claro, que no nos ha de extrañar, estando pre
sidido por D. Antonio Limiñana. Todas las Autoridades están presentes.

Ella de Junio el Cabildo publica una convocatoria, pidiendo que
ofrezcan edificios aptos para el traslado del Instituto y asl poder devol
ver el Colegio de San Ignacio a la Compañia. El plazo de la convocato
ria se cierra el 30 de Junio sin mucho éxito. Los edificios ofrecidos no
reunfan condiciones.

El P. Superior de la R'esidencia, P. Vicente Alcorta, visita al Rec
tor de La Laglina, D. José Escobedo, ell1 de Agosto. Visita protocola
ria. Pero el mismo Rector es el que saca el tema en cuestión, la
devolución del Colegio. La entrevista cordial y abierta, tanto que el Rector
muestra al Superior una carta a él dirigida del Sr. Julián Permatín en
la que le urge que no se paralice el asunto. Entonces nuestro Superior,
puestos en ese plan de sinceridad... -como diría nuestro ínclito Pro~

vincial, de todos conocidos-, pone también sobre el tapete la verda
dera dificultad del problema. ~ta no era otra que D. Manuel Socorro,
Director del Instituto, que crera que la ejecución del Decreto no era fac-'
tibie hasta que no se construyese el nuevo Instituto. Y lo decia apoya
do en el articulo 50 del dicho Decreto.

Las negociaciones siguen. Del 12 al18 de Agosto hay una inspec
ción y análisis de los edificios propuestos para el traslado. En esta Co
misión estaba presente el Superior de la Residencia por voluntad misma
del Rector de La Laguna. Cuando el día 19 presentan el Acta al Supe
rior para que la firme, no lo hace, pues creía que todo aquel trabajo
no había estado bien orientado. Y el caso es que el mismo Rector de
La Laguna, en carta posterior, le deba la razón, al par que le pedfa que
nunca dejase de estar presente un jesuita en esa comisión.

El día 20 otra reunión en el Cabildo con su Presidente, Rector de
La Laguna, Director del Instituto y el Superior. Nada en claro.

Así las cosas, cuando el 1 de Febrero, ya en 1939, el P. Superior
eleva una instancia al Ministerio de Educación y al de Gobernación, pa
ra que se dignen delegar, en el Gobernador Civil de Las Palmas y en
el Presidente del Cabildo, 'todas las competencias relativas a la resolu
ción del traslado del Instituto, y así se pueda devolver a la Compañía
su Colegio. EI6 de Marzo se recibe la contestación, afirmativa, a la soli
citud. Las cosas irán más a prisa.

y se llega a la reunión definitiva, que debió de ser después del 1o
de Mayo. Con esta fecha el Gobernador Civil enviaba un escrito al Mi-

91



nistro de Gobernación en favor del Colegio de la Soledad para el suso
dicho traslado, ese- Colegio -que fue de D. Santiago Sánchez- esta
ba destinado a Escuela Normal del Magisterio, aunque en el momento
sin alumnos.

D. Antonio Limiñana convoca en el Cabildo, entonces en Triana,
a D. Manuel Socorro, al P. Félix de Corta, al que acompaf\a el P. Echa
rri. Don Antonio lleva ya su última alternativa para el traslado, el que
fuera Hospital Militar. Don Manuel se resiste y argumenta yargumen
ta... y entre argumento y argumento desliza la opinión de lo inoportu
no del Decreto... Entonces entra el P. Félix de Corta refuta las
argumentaciones y lo que es más muestra su extrañeza ante el rechazo
del Decreto por el Director del Instituto. Por parte de éste hay explica
ciones y aclaraciones. Pero el caso es que la solución de D~ Antonio
sale adelante y, en ese mismo año 1939, se recupera el Colegio, parte,
la ocupada por el Instituto y comienzan las diligencias para abrir el nue
vo curso, como así fue. Previa la operación de desinfestar todo el Cole
gio, el2 de Enero de 1940, flsicamente hablando, sin ninguna segundas
intenciones.

Remate de las obras

Vueltas las aguas a su cauce, se acometen las dos obras más ur
gentes que quedaban, la Capilla y el Salón de Actos. Sus "nudas pare
des" estaban allí, al aire desde e131; pero antes de acometer estas dos
serias obras, se realizan otras más pequeñas, amén de poner a punto
académicamente el Colegio, empresa que realiza el P. Garcfa Ortiz, el
primer Rector y su equipo Cibriain, Azpiazu, Echarri, etc., etc.

En la consulta del 24 de Febrero del 40 se determina, no tapiar,
pero sí mojonear y alambrar el solar de detrás de los frontones e Inter
nado y llegamos a 1942 en que será nombrado Rector del Colegio al
P. Félix de Corta, que dará un impulso más acelerado a las obras pen
dientes.

En Septiembre de 1943 se lleva a cabo el alquitranado del patio
grande. Debió ser un pequeño gran acontecimiento doméstico, como
cuando el 13 de Noviembre de 1940 se señalizaba futbolisticamente el
campo, que al cronista le pareció ver nada menos Q,ue ~ (Estadio gene
ral de lrúnl En el 45 empiezan las obras de la Capilla y Sal6n.

Eran del todo necesarias, y más después del episodio del Pérez
Galdós. Unas horas antes, menos de veinticuatro, cuando ya estaba
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nistro de Gobernación en favor del Colegio de la Soledad para el suso
dicho traslado, ese Colegio -que fue de D. Santiago Sánchez- esta
ba destinado a Escuela Normal del Magisterio, aunque en el momento
sin alumnos.

D. Antonio Limiñana convoca en el Cabildo, entonces en Triana,
a D. Manuel Socorro, al P. Félix de Corta, al que acompaFia el P. Echa
rri. Don Antonio lleva ya su última alternativa para el traslado, el que
fuera Hospital Militar. Don Manuel se resiste y argumenta yargumen
ta... y entre argumento y argumento desliza la opinión de lo inoportu
no del Decreto... Entonces entra el P. Félix de Corta refuta las
argumentaciones y lo que es más muestra su extrañeza ante el rechazo
del Decreto por el Director del Instituto. Por parte de éste hay explica
ciones y aclaraciones. Pero el caso es que la solución de D~ Antonio
sale adelante y, en ese mismo afio 1939, se recupera el Colegio, parte,
la ocupada por el Instituto y comienzan las diligencias para abrir el nue
vo curso, como así fue. Previa la operación de desinfestar todo el Cole
gio, el2 de Enero de 1940, flsicamente hablando, sin ninguna segundas
intenciones.

Remate de las obras

Vueltas las aguas a su cauce, se acometen las dos obras más ur
gentes que quedaban, la Capilla y el Salón de Actos. Sus "nudas pare
des" estaban allí, al aire desde e131; pero antes de acometer estas dos
serias obras, se realizan otras más pequeñas, amén de poner a punto
académicamente el Colegio, empresa que realiza el P. Garcfa Ortiz, el
primer Rector y su equipo Cibriain, Azpiazu, Echarri, etc., etc.

En la consulta del 24 de Febrero del 40 se determina, no tapiar,
pero sí mojonear y alambrar el solar de detrás de los frontones e Inter
nado y llegamos a 1942 en que será nombrado Rector del Colegio al
P. Félix de Corta, que dará un impulso más acelerado a las obras pen
dientes.

En Septiembre de 1943 se lleva a cabo el alquitranado del patio
grande. Debió ser un pequeño gran acontecimiento doméstico, como
cuando el 13 de Noviembre de 1940 se señalizaba futbolísticamente el
campo, que al cronista le pareció ver nada menos Q,ue ~ (Estadio gene
ral de lrúnl En el 45 empiezan las obras de la Capilla y Sal6n.

Eran del todo necesarias, y más después del episodio del Pérez
Galdós. Unas horas antes, menos de veinticuatro, cuando ya estaba
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todo preparado para la Proclamación de Dignidades, el Rector recibió
una notificación del Prelado, D. Antonio Pildain, prohibiendo el acto,
por los murales indecorosos que ilustraban la embocadura del escena
rio. Era el 12 de Diciembre de 1944. Tales percances no eran para que
se repitiesen, eran de infarto.

En Septiembre del 45 se está ya agenciando el hierro necesario
"para continuar las obras. Asunto este muy dificil por la carestfa de todo
de la posguerra; sin embargo el15 de Septiembre se consigue, en Te
nerife, 1.000 kgs. de hierro, "concesión extraordinaria", que arrancará
del historiador doméstico un grito de júbilo ¡Benedictus Deusl

En Enero del 46, D. Antonio Limiñana, siempre solicito con su Co
legio, gestiona felizmente el crédito con el Banco Hispano Americano
del que hemos hablado. los mismos contratistas, los Sres. Elejabeitia,
también hacen un trato de favor al no cobrar más que el 4% sobre las
obras y no ella ó 15% que era lo usual.

las obras van de prisa pues el8 de Marzo leemos en el Diario que
están a punto de terminarse y el 19 de Marzo de 1946, San José, se
inaugura la Capilla-Teatro con unas Solemnes Primeras Comuniones,
con más de cien personas. Eso sí, con todo de prestado -como viene
siendo costumbre- la Imagen de San José que preside el altar es de
Alzola, el Sagrario de las Adoratrices, porque el encargado todavía no
ha llegado (26).

Esta Capilla-Teatro será escenario de algunos actos religiosos y
académicos. pero no muchos, pues aquello quedaría muy hinóspito, a
juzgar por el que yo conocf en 1949. Uno de los actos religiosos que
se tuvo fue la Misa funeral por el alma del HOIgnacio Sánchez de la
Coba, antiguo alumno del Colegio y de Deusto el 29 de Marzo de 1946,
que había fallecido en loyola.

La Capilla y el Salón

las obras siguen adelante. En el nO 14 del lOYOLA de 1944, la
revista del Colegio publica los nuevos planos de la Capilla, que el HO
Gogorza había proyectado. le aGompaña este pie de imprenta "he aquí
el nuevo proyecto de la Capilla del Colegio, cuyas desnudas y descu
biertas paredes esperan hace tiempo la mano providencial que lleve a
feliz término lo comenzado". Ese tiempo parece que ha llegado.

126) Llegarla el 15 de Julio de 1947.
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todo preparado para la Proclamación de Dignidades, el Rector recibió
una notificación del Prelado, D. Antonio Pildain, prohibiendo el acto,
por los murales indecorosos que ilustraban la embocadura del escena
rio. Era el 12 de Diciembre de 1944. Tales percances no eran para que
se repitiesen, eran de infarto.

En Septiembre del 45 se está ya agenciando el hierro necesario
"para continuar las obras. Asunto este muy dificil por la carestfa de todo
de la posguerra; sin embargo el15 de Septiembre se consigue, en Te
nerife, 1.000 kgs. de hierro, "concesión extraordinaria", que arrancará
del historiador doméstico un grito de júbilo ¡Benedictus Deusl

En Enero del 46, D. Antonio Limiñana, siempre solicito con su Co
legio, gestiona felizmente el crédito con el Banco Hispano Americano
del que hemos hablado. los mismos contratistas, los Sres. Elejabeitia,
también hacen un trato de favor al no cobrar más que el 4% sobre las
obras y no ella ó 15% que era lo usual.

las obras van de prisa pues el 8 de Marzo leemos en el Diario que
están a punto de terminarse y el 19 de Marzo de 1946, San José, se
inaugura la Capilla-Teatro con unas Solemnes Primeras Comuniones,
con más de cien personas. Eso sí, con todo de prestado -como viene
siendo costumbre- la Imagen de San José que preside el altar es de
Alzola, el Sagrario de las Adoratrices, porque el encargado todavía no
ha llegado (26).

Esta Capilla-Teatro será escenario de algunos actos religiosos y
académicos. pero no muchos, pues aquello quedaría muy hinóspito, a
juzgar por el que yo conoci en 1949. Uno de los actos religiosos que
se tuvo fue la Misa funeral por el alma del HOIgnacio Sánchez de la
Coba, antiguo alumno del Colegio y de Deusto el 29 de Marzo de 1946,
que había fallecido en loyola.

la Capilla y el Salón

las obras siguen adelante. En el nO 14 del lOYOLA de 1944, la
revista del Colegio publica los nuevos planos de la Capilla, que el HO
Gogorza había proyectado. le aGompaña este pie de imprenta "he aquí
el nuevo proyecto de la Capilla del Colegio, cuyas desnudas y descu
biertas paredes esperan hace tiempo la mano providencial que lleve a
feliz término lo comenzado". Ese tiempo parece que ha llegado.

126) L1egarra er 15 de Julio de 1947.
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Los preparativos de las obras comienzan el 27 de Noviembre de
1945. El remate de las obras no se hará del todo conforme al proyecto
de Gogorza, que ampliaba la capilla 10 más sobre los primitivos planos.
No se alargará -suponía un coste de 120.000 ptas. -pero sí se am
pliará el coro hasta la segunda columna y se construirá un segundo co
ro. Las bóvedas de crucería, que vemos en el proyecto Gogorza, se
sustítuyen por una de medio cañón. Amén de las airosas torres gogor
cianas que quedarán ensoñadas... , quizá para no desmentir o desme
recer -digo yo- del sino y seña de las de muchas de nuestras Iglesias
y Catedrales, desmochadas ellas. Vegueta se quedó sin una de esas to
rres que tanto agradaban, ver flamaer en su barrio, a nuestro poeta To
más Morales.
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Los preparativos de las obras comienzan el 27 de Noviembre de

1945. El remate de las obras no se hará del todo conforme al proyecto
de Gogorza, que ampliaba la capilla 10 más sobre los primitivos planos.
No se alargará -suponía un coste de 120.000 ptas. -pero sí se am
pliará el coro hasta la segunda columna y se construirá un segundo co
ro. Las bóvedas de crucería, que vemos en el proyecto Gogorza, se
sustituyen por una de medio cañón. Amén de las airosas torres gogor
cianas que quedarán ensoñadas... , quizá para no desmentir o desme
recer -digo yo- del sino y seña de las de muchas de nuestras Iglesias
y Catedrales, desmochadas ellas. Vegueta se quedó sin una de esas to
rres que tanto agradaban, ver flamaer en su barrio, a nuestro poeta To
más Morales.
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La Capilla del Colegio en su primera fase.

EI8 de Junio de 1946 se está ya echando el cemento del coro bajo
y se sigue trabajando en la bóveda, después de que el Arquitecto orde
nase deshacer todo el armazón de madera construido al efecto. Todo
esto supuso retraso y aumento del presupuesto.

El día 21 de Junio la bóveda llega ya al crucero; el 2 de Septiem
bre hay que reducir el número de operarios por falta de dinero y el 20
se acaba el yeso. Son dificultades que ponen en peligro; al menos, el
calendario inaugural. Estaba previsto que se inaugurara el 10 de Octu
bre, con el comienzo del curso 1946-47. Este llegó, y la Capilla no esta
ba terminada.

EI18 de Octubre se acaban los capitales -recuérdenlos- y falta
poco al pavimiento ... Ahora se sueña con que los alumnos puedan ha
cer los Ejercicios anuales, -solían hacerse al principio de curso- en
la nueva Capilla, los días 29, 30 y 31. Y el sueño se realizó, pues vemos
que el 29 de Octubre hay una bendición sencilla ... Quizá un capricho,
porque decir que aquello estaba terminado era una fantasía ... , cuando
todavía quedaban bastantes retoques por hacer, las balaustradas del
coro y tribunas, que comienzan a colocarse el 6 de Noviembre; el os
tensorio del altar; el rosetón del crucero,'etc., etc. Así leemos en el Diario
que el día 13, cuatro antes de la inauguración, se trabajaba muy activa-
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La Capilla del Colegio en su primera fase.

El8 de Junio de 1946 se está ya echando el cemento del coro bajo
y se sigue trabajando en la bóveda, después de que el Arquitecto orde
nase deshacer todo el armazón de madera construido al efecto. Todo
esto supuso retraso y aumento del presupuesto.

El día 21 de Junio la bóveda llega ya al crucero; el 2 de Septiem
bre hay que reducir el número de operarios por falta de dinero y el 20
se acaba el yeso. Son dificultades que ponen en peligro; al menos, el
calendario inaugural. Estaba previsto que se inaugurara el 10 de Octu
bre, con el comienzo del curso 1946-47. Este llegó, y la Capilla no esta
ba terminada.

EI18 de Octubre se acaban los capitales -recuérdenlos- y falta
poco al pavimiento... Ahora se sueña con que los alumnos puedan ha
cer los Ejercicios anuales, -solían hacerse al principio de curso- en
la nueva Capilla, los días 29, 30 Y31. Y el sueño se realizó, pues vemos
que el 29 de Octubre hay una bendición sencilla ... Quizá un capricho,
porque decir que aquello estaba terminado era una fantasía ... , cuando
todavía quedaban bastantes retoques por hacer, las balaustradas del
coro y tribunas, que comienzan a colocarse el 6 de Noviembre; el os
tensorio del altar; el rosetón del crucero, etc., etc. Así leemos en el Diario
que el día 13, cuatro antes de la inauguración, se trabajaba muy activa-
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mente para ultimar la Capilla ya veces trabajando hasta las 12,30 de
la noche.

La Capilla del Colegio en sus distintas fases.
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mente para ultimar la Capilla ya veces trabajando hasta las 12,30 de
la noche.

La Capilla del Colegio en sus distintas fases,.
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Inauguración

El 14 de Diciembre el Sr. Obispo Antonio Pildain tiene la bendi
ción solemne a las 7 p.m., no multitudinaria, "sin más público que un
grupo de amigos del Colegio". Cosa rara, quizá porque por esos días,
el 16 por al menos, todavía andaban carpinteros y pintores trabajando.

Este mismo día 16 a las 8,30 se tuvo una Misa de Requiem por
los Antiguos Alumnos difuntos y los de las familias bienhechoras, con
asistencia de "un grupo reducido de personas de fuera" ... y llegó el día:

Domingo, 17: "un magnífico programa" anunciaba la inaugura
ción. A las 8,30 Misa de Primera Comunión. El altar está precioso... ,
aunque todo, nuevamente, de prestado, las MM. Dominicas ponen su
jarronería floral; el Obispado, sillones y doseles; las alfombras y demás
matalotaje al caso de la Catedral, San Agustín y Residencia ... Las pa
redes ya no están "desnudas y descubiertas", pero sí peladas de todo
aderezo.

Inauguración de la Capilla, 17-XII-1946.

A las 11 a.m. la Misa Solemne con todo el grueso de las Autorida
des, Alcalde, Gobernador Militar, Comandante Naval, Gobernador Ci
vil, (interino), La Audiencia, supongo que esta sería la primera, pero
respeto el orden de la Crónica. Todas invitadas personalmente por el
Rector y D. Antonio Limiñana.
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Inauguración

El 14 de Diciembre el Sr. Obispo Antonio Pildain tiene la bendi
ción solemne a las 7 p.m., no multitudinaria, "sin más público que un
grupo de amigos del Colegio". Cosa rara, quizá porque por esos días,
el16 por al menos, todavía andaban carpinteros y pintores trabajando.

Este mismo día 16 a las 8,30 se tuvo una Misa de Requiem por
los Antiguos Alumnos difuntos y los de las familias bienhechoras, con
asistencia de "un grupo reducido de personas de fuera" ... y llegó el día:

Domingo, 17: "un magnífico programa" anunciaba la inaugura
ción. A las 8,30 Misa de Primera Comunión. El altar está precioso. 00'

aunque todo, nuevamente, de prestado, las MM. Dominicas ponen su
jarronería floral; el Obispado, sillones y doseles; las alfombras y demás
matalotaje al caso de la Catedral, San Agustín y Residencia ... Las pa
redes ya no están "desnudas y descubiertas", pero sí peladas de todo
aderezo.

Inauguración de la Capilla, 17-X/I-1946.

A las 11 a.m. la Misa Solemne con todo el grueso de las Autorida
des, Alcalde, Gobernador Militar, Comandante Naval, Gobernador Ci
vil, (interino), La Audiencia, supongo que esta sería la primera, pero
respeto el orden de la Crónica. Todas invitadas personalmente por el
Rector y D. Antonio Limiñana.
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La presidencia frente al altar, a la izquierda el Clero y Ordenes reli
giosas y a la derecha la Audiencia.

Ofició la Santa Misa D. Miguel Suárez, Canónigo de la Catedral,
diaconado por D. Alejandro Ponce y D. Juan Alonso, ambos Canóni
gos y Rector del Seminario el segundo. Predicó D. José García Ortega,
Canónigo de Tenerife y profesor de la Universidad de La Laguna, en
alarde de armonía regional. .. Un sermón, anota el cronista, "para gen
te culta, no para niños". Claro que no podía ser menos. La música a
cargo del Coro del Seminario y una pequeña orquesta. Y dejo de nuevo
la palabra al cronista, para que no tomen por exagerado, "una gran mi
sa de siete cuartos de hora" ... Algunos que lean esto ahora, puede ser
que se alegren, olvidados ya del peso de esos siete cuartos de hora ...

Inauguración de la Capilla, 17-XII-1946.

.La organización del acto corrió por cuenta de D. Antonio Limiña
na, antiguo alumno y Príncipe del Colegio en 1923-24, así como las obras
de la Capilla corrieron por cuenta de D. Fernando Delgado, también an
tiguo alumno y de los fundadores del Colegio en López Botas.

Rubricando el relato se nos dice que "Ia Iglesia gustó a todos en
gran manera", pero ya hemos hablado de ella en otro lugar, aunque
los asistentes notarían la falta del rosetón del crucero tan bonito, que
se colocó en días posteriores (271.

(27) El Rosetón estaba terminado el25 de Junio y se proyectaba colocar el20 de Julio de 1947.
(L.e.e. 25 de Junio de 1947).
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La presidencia frente al altar, a la izquierda el Clero y Ordenes reli
giosas y a la derecha la Audiencia.

Ofició la Santa Misa D. Miguel Suárez, Canónigo de la Catedral,
diaconado por D. Alejandro Ponce y D. Juan Alonso, ambos Canóni
gos y Rector del Seminario el segundo. Predicó D. José García Ortega,
Canónigo de Tenerife y profesor de la Universidad de La Laguna, en
alarde de armonía regional ... Un sermón, anota el cronista, "para gen
te culta, no para niños". Claro que no podía ser menos. La música a
cargo del Coro del Seminario y una pequeña orquesta. Y dejo de nuevo
la palabra al cronista, para que no tomen por exagerado, "una gran mi
sa de siete cuartos de hora" ... Algunos que lean esto ahora, puede ser
que se alegren, olvidados ya del peso de esos siete cuartos de hora ...

Inauguración de la Capilla, 77-XII-7946.

.La organización del acto corrió por cuenta de D. Antonio Limiña
na, antiguo alumno y Príncipe del Colegio en 1923-24, así como las obras
de la Capilla corrieron por cuenta de D. Fernando Delgado, también an
tiguo alumno y de los fundadores del Colegio en López Botas.

Rubricando el relato se nos dice que "Ia Iglesia gustó a todos en
gran manera", pero ya hemos hablado de ella en otro lugar, aunque
los asistentes notarían la falta del rosetón del crucero tan bonito, que
se colocó en días posteriores (271.

(27) El Rosetón estaba terminado el25 de Junio y se proyectaba colocar el2D de Julio de 1947.
(L.e.e. 25 de Junio de 1947).
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El 16 de Febrero de 1947 se abrirá al público con dos misas los
días laborables y tres los Domingos y festivos.

Todavía, en el decurso de los años, siguen rematándose y recom
poniéndose cosas. Los Sres. Elejabeitia regalan una araña para la Capi
lla el 19 de Marzo de 1947. En este mismo año el 15 de Julio llega de
la Península la estatua de San Ignacio que presidió la Capilla, por algún
tiempo.

El altar, en el año 1951, sufre una restauración con intento y pre
tensiones estéticas, no muy logradas. El cementoide ostensorio exis
tente es sustituido por un frontis de tres hornacinas que albergan a la
Virgen, San José y San Estanislao, que algún padre, posteriormente,
llamaría "las viviendas protegidas". En el 53 se va a separar el vestíbulo
portería del patio chico con una mampara de ladrillos de cristal y puer
tas central y laterales. La central se conserva hoy en la Capilla de la E.G.B.

Para finalmente, en 1945, recibir la que será desde entonces la Vir
gen del Colegio. Una talla en madera hecha en Granada por Antonio
Burgos, que aquel año, precisamente, obtuvo el Premio Nacional de
Escultura y que hoy está en la Capilla de la E.G.B. (28).

El Colegio es inscrito en el Registro de la Propiedad el 25-111-53.
En este día comienzan a hacerse, las gestiones.

Padre Echarri y Hno. Ramírez, dos hombres beneméritos del Colegio.

(28) La nueva Virgen llegó el 25 de Septiembre de 1955 y se bendice el8 de Octubre del mismo
año.
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El 16 de Febrero de 1947 se abrirá al público con dos misas los
días laborables y tres los Domingos y festivos.

Todavía, en el decurso de los años, siguen rematándose y recom
poniéndose cosas. Los Sres. Elejabeitia regalan una araña para la Capi
lla el 19 de Marzo de 1947. En este mismo año el 15 de Julio llega de
la Península la estatua de San Ignacio que presidió la Capilla, por algún
tiempo.

El altar, en el año Ú~51, sufre una restauración con intento y pre
tensiones estéticas, no muy logradas. El cementoide ostensorio exis
tente es sustituido por un frontis de tres hornacinas que albergan a la
Virgen, San José y San Estanislao, que algún padre, posteriormente,
llamaría "las viviendas protegidas". En el 53 se va a separar el vestíbulo
portería del patio chico con una mampara de ladrillos de cristal y puer
tas central y laterales. La central se conserva hoy en la Capilla de la E. G. B.

Para finalmente, en 1945, recibir la que será desde entonces la Vir
gen del Colegio. Una talla en madera hecha en Granada por Antonio
Burgos, que aquel año, precisamente, obtuvo el Premio Nacional de
Escultura y que hoy está en la Capilla de la E.G.B. (28).

El Colegio es inscrito en el Registro de la Propiedad el 25-111-53.
En este día comienzan a hacerse. las gestiones.

Padre Echarri y Hno. Ramírez, dos hombres beneméritos del Colegio.

(28) La nueva Virgen llegó el 25 de Septiembre de 1955 y se bendice el8 de Octubre del mismo
año.
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GRAFICO DE ALUMNOS

Cursos 1931 - 1944

550 • 4m
500 •
450 • 300
400 • 315
350 • la)

lXl •
150 • 1m 100
200 •
150 • !IJ

100 • ~50 • -
1931-2 19J9-.1O 19010-1 1941-2 1942-3 1943-4IEneroI

1931- 2.- SeIs cursos de Bach~l8fatoy Preparatorias.
1939.-40.- Dos cursos de Bachillerato '1 Preparatorias.
1940- 1.- Tres cursos de Bachillerato V Preparatorias.
1941 2. Cuatro cursos de Bach~lefatoV Preparatorias.
1942· 3 - Cuatro cursos de Bach~lefatoV Preparatorias.
1943- 4. - Cioco cursos de BachilleralO V Preparatorias
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GRAFICO DE ALUMNOS

Cursos 1931 - 1944

5IiO • 4711
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lOO • ~50 • -
1931-2 1939-'10 1!Jo1O.1 1941-2 1942-3 1943-4 IEneroJ

1931 2.- SeIS cursos ele Bachillefalo y Prep.aratonas.
1939-40. - Dos cursos de Baeh~lenllo y Preparatorias.
1940- 1,- TrM cursos de Bachlllef8to V Preparatorias.
1941 2. Cualto CUISOS de BacMlerato y Preparatorias.
1942- 3 - Cuatro CUI'SO$ de Bach~lerato y Preparatorias
1943- 4 - C,nco CUIS05 de Bachillerato y Preparatooas.
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EL NUEVO COLEGIO

Demolición

El tiempo ha pasado. El Colegio que hasta ahora hemos venido
llamando "nuevo", pasa ahora a ser "el viejo" y sin opción a entrar en
el escalafón beatificante de "la tercera edad". Será demolido.

Es doloroso ver demoler y caer a pedazos los viejos edificios con
sus historias y evocaciones. Recuerdo los sentimientos -algunos los
tengo escrito'S-, cuando desde el cuarto de mi "viejo" Colegio frente
a la Audiencia, veia a ésta y a sus casas adyacentes caer bajo el redoble
de la piqueta y de las palas. Pero el tiempo no perdona.

Dos sucesos subyacen en el hecho que abordamos ahora, la de
molición del Colegio de 1924, el "viejo Colegio",

Ha habido una nueva Ley de Enseñanza... , si s610 fuera esto ya
no quedaría un viejo Colegio en pie, pero ésta exigia una remodelación
del edificio, para adaptarlo a las nuevas exigencias educativas. Era una
ley renovadora. Todas lo quieren ser. La ley exigia unos "mínimos",
para poder homologar el Colegio y asl obtener el reconocimiento ofi
cial. Por otra parte, la salud del Colegio no pareela muy buena y se le
va a someter a un "chequeo" profundo.
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EL NUEVO COLEGIO

Demolición

El tiempo ha pasado. El Colegio que hasta ahora hemos venido
llamando "nuevo", pasa ahora a ser "el viejo" y sin opción a entrar en
el escalafón beatificante de "la tercera edad". Será demolido.

Es doloroso ver demoler y caer a pedazos los viejos edificios con
sus historias y evocaciones. Recuerdo los sentimientos -algunos los
tengo escrito'S-, cuando desde el cuarto de mi "viejo" Colegio frente
a la Audiencia, veia a ésta y a sus casas adyacentes caer bajo el redoble
de la piqueta y de las palas. Pero el tiempo no perdona.

Dos sucesos subyacen en el hecho que abordamos ahora, la de
molición del Colegio de 1924, el "viejo Colegio",

Ha habido una nueva Ley de Enseñanza... , si s610 fuera esto ya
no quedaría un viejo Colegio en pie, pero ésta exigia una remodelación
del edificio, para adaptarlo a las nuevas exigencias educativas. Era una
ley renovadora. Todas lo quieren ser. La ley exigia unos "mínimos",
para poder homologar el Colegio y asl obtener el reconocimiento ofi
cial. Por otra parte, la salud del Colegio no pareela muy buena y se le
va a someter a un "chequeo" profundo.

103



Preparando...

El diagnóstico será negativo. A pesar de los laudes y reconocida
originalidad que en su tiempo, años veinte, se concedieron a las obras
del H. Gogorza:

a mí no me ha cogido de sorpresa su obra soberbia, ni su expertí
sima dirección. Si como arquitecto ha rozado a inmensa altura,
como ingeniero se ha mostrado decisivo y competentísimo en su
solución de hormigón armado y como conductor de trabajo se re
veló como verdadero maestro...
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Son comentarios de la prensa local recogidos en Anuario,
1929-1930, del DIARIO DE LAS PALMAS, 1 de Octubre de 1924.

Lo de hormigón fue por lo visto no sólo un acierto, sino también
un avance tecnológico ... Pero el tiempo no perdona y el edificio ha en
vejecido, quizá antes de tiempo, en lucha permanente con la dura y de
moledora marea. El esfuerzo "del magnífico palacio" ha sido grande
y se resiste. El mar y la marea nos han proporcionado a nosotros muy
buena y confortable relajación contemplativa en aquellas amplias y sa
ladas azoteas, pero era un arma de dos filos, al edificio lo estaba acribi
llando.

El Colegio, en el correr del tiempo, recibe varios retoques y par
cheos. El más serio el del P. Moreno, en los años cincuenta, que reno
vó toda la techumbre de la banda Este desde la enfermería hasta el
torreón. Eso sin contar las "goteras", que tienen visos de haber sido
un catarro crónico del Colegio. En los años cuarenta, a los dieciséis de
su terminación, aparecen después de un año de copiosa lluvia (D.C.
10

, 14 de Noviembre de 1941). De nuevo el Diario hace mención de ellas
en 1954 (2 de Noviembre). Y esto no quiere decir que fueran las dos
únicas veces, sino que en dos ocasiones el historiador de turno tuvo
bien en anotarlo.

Ordenando...
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Con estos achaques y síntomas llegamos a 1972 y el Consejo de
Dirección (19-11-1972) se plantea el problema de la remodelación del edi
ficio para adaptarlo a las exigencias de la Ley y opta por hacer una ex
ploración a fondo y ver si merecía la pena hacer una inversión fuerte
en la tal reparación.

Dictamen técnico.

Se encarga de ello la empresa de D. Emilio Veza -que ya conoce
las entrañas del viejo edificio por haber intervenido en parciales
reparaciones- y hecha la exploración, el dictamen es negativo:

a. Las cubiertas de perfiles de acero laminado están atacadas por
la proximidad del mar. El estado es deficiente.

b. Los muros -si fundamentalmente están en buen estado-, pre
sentan fuertes grietas por la dilatación de la cubierta de las vi
gas metálicas.

c. Agrietamiento de las azoteas por las razones anteriores yaun
que la impermeabilización a la que se les ha sometido ha sido
buena ... , no tendrá larga duración.

Voladura del Colegio. Agosto, 1973.
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Por lo tanto será difícil y costosa la acomodación a las actuales
normas legales. Este informe es del 9 de Marzo de 1972.

Como se dirá más adelante en los informes, la acomodación del
edificio viejo supondría una inversión de 15 ó 20 millones y los técnicos
eran enemigos de esta solución pues no garantizaban las estructuras
fundamentales dado el estado en que se encontraban.

A este dictamen se une el de otros técnicos, arquitectos, aunque
hechos con menos profundidad, Sánchez Murcia, Bordes e Ignacio Mu
ñoz Rojas, que aconsejan igualmente un Colegio nuevo, aunque aña
den que en el mismo lugar.

Asi que la idea del nuevo Colegio va tomando cuerpo.

Bueno, más que tomando cuerpo... , habría que decir que se con
suma todo un proceso, que se venía fraguando desde 1966. El 29 de
Octubre de este año el P. Rector, José Trobat, yel Prefecto, Luis Alvarez·
055orio, recorren toda la Peninsula analizando Colegios, (10), en vista
al "nuevo Colegio que se puede construir".

En el Diario del Colegio encontramos una cadena de datos al res
pecto, hasta siete. Visitas a terrenos, solicitud de compra de terreno
al Instituto. de la Vivienda en el Polígono de San Cristóbal, reuniones
con el Ecónomo provincial, etc., etc. Todo en vista a un nuevo Cole·
gio. El último eslabón de la cadena es el del día 27 de Febrero de 1969,
que casi enlaza con el21 de Enero de 1970 en el que el P.lgnado Maury,
ya Rector, (desde el8 de Septiembre de 19691, con el Consejo de Di
rección abordan el tema. La mayor parte del Consejo está por el nuevo
Colegio y la mayoría absoluta porque sea en Tafira. Paradójicamente
fúe lo que no se realizó.

De todas estas gestiones que ahora se hacen no está ajena la Co
munidad de los jesuitas a la que se le informa y consulta. Esta se hace
por medio de una encuesta. El resultado es claro, de 28 sujetos, 26 op
tan por el nuevo Colegio, 1 se queda con el viejo y otro manifiesta que
se debería hacer consultas a otras empresas.

Las ventajas del nuevo Colegio son claras:

la mejora de las instaladones,
aumento del alumnado que podría llegar hasta 2.000,
y un presupuesto aproximado de 45 millones.

Cifras estas optimistas ciertamente, como suele suceder, cuando
queremos sacar a flote un proyecto acariciado. Esos 45 millones, cuan
do se viene más a las inmediatas, se montan en 85 y no parará ahí la
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y así quedó e/ solar.

tasa. Lo mismo con los 2.000 alumnos... Un sueño, porque a los 1.700
que hemos tenido estos años atrás, más o menos, no creo que se le
pueda añadir muchos más.

Pero la idea del nuevo Colegio está en marcha ... mas ¿dónde y
cómo?

Lugar y financiación:

Se piensa en un primer momento en Tafira. Algunos de la Comu
nidad lo sugerían en razón de mejorar de clima ... Esta hipótesis está
en función de la venta de los solares de Juan E. Doreste, como es natural.

Durante dos años las gestiones de venta del solar son inútiles. Se
hacen gestiones con Agromán y Huarte, con dos financieros alemanes,
con un grupo americano y otro judío, con dos grupos particulares de
Las Palmas y tres agentes de la propiedad inmobiliaria. Todas estas ges
tiones dan como resultado una depreciación del solar, 3.000 ptas. m2

•

y las razones son obvias, la magnitud del propio solar y la abundancia
de solares en la Ciudad del Mar, próxima al colegio y en el Polígono
de San Cristóbal. '

A esto se añade el mapa escolar. El irnos de aquí supondría dejar
desatendida toda esta amplia zona escolar, pues desde Ciudad Jardín
hasta acá quedaba sin Colegio privado alguno.
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En las deliberaciones entra también que la marcha a Tafira enca
recería mucho la enseñanza..

Todo esto hará que nos quedemos en casita ...• en el mismo lu-
gar, en el viejo solar.

F;nanc;ac;óry:

Se tienen dos fuentes: la ayuda del Estado y la finca de Tafira.

la ayuda del.Estado, prevista por la ley, da pocas esperanzas,
por las condiciones onerosas que impodrfan. los decretos reguladores
de esa ayuda todavía no habían salido, pero ya se conocían.

Quedaba Tafira que suponfa" un crédito de la Provincia con la ga
rantla de la finca. Y así fue.

Con motivo de estas deliberaciones y consultas se indaga también
la posibilidad de separar la vivienda de la Comunidad de la obra. Estaba
la idea acabada de salir del horno, tras las recomendaciones de la Con
gregación General,

Pero el resultado. -la pregunta iba incluida en la encuesta hecha
a la Comunidad-, fue tajante: de 28 de Comunidad. 24'optan por la
no separación, 2 por piso y 2 que no contestan.

El 8 de Diciembre de 1972 llega de Sevilla el documento autori
zando oficialmente la construcción de las nuevas instalaciones. Era el
visto bueno de la Provincia.

El proyecto se encarga rápidamente al Sr. Arquitecto. D. Salva
dor Fábregas y el2 de Mayo de 1972 se presenta en el Ayuntamiento.
la espera se ve amenazada, pues en ese mismo dia aparece en el B.O.E.
la declaración de Vegueta como Conjunto histórico-artístico. Todo el
mundo se echa a temblar.

Menos mal que todavfa todo ese asunto andaba un poco verde.
Es verdad que ya está nombrada la Comisión de Vagueta, que aquí to
do se empieza por nombrar comisiones, pero sin rodaje sobre el asun
to. los mismos lindes del Conjunto todavía no estaban señalados y su
falta de rodaje hacen que se apoyen en la antigua Dirección General
de Bellas Artes. Vamos a tener la suerte de que cuando acoten el recin
to artístico-histórico quedaremos fuera" de él. aunque en zona de tran
sición.

Por todo esto y con el informe de la Dirección General de Bellas
Artes el proyecto verá la luz verde. Decía la Dirección General que si
bien estabamos en la Veguera admin;stratw8, la Que se ha ido forman-
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Las famosas vigas del Salón de Actos.

do, no en la antigua (para algo sirven los distingos) y que el edificio
en cuestión carecía totalmente de valor artístico y tampoco respondía
al estilo tradicional de la vieja ciudad.

Derribo:

Así llegamos al30 de Agosto de 1973. Todo está previsto para el
derribo. Después de doce días de minuciosa preparación de las cargas,
el Colegio -la parte poniente, Salón de Acto y Capilla - es dinamita
do. Lo que había costado doce días de trabajo, en dos segundos se con
suma. El Colegio, tr:as una densa nube de polvo, es un montón de
escombros.

. El susto, .por parte de todos, ha pasado. Por parte de los vecinos
que estaban, además de alertados, asegurados y para los de la empre
sa, pues era la primera vez que se experimentaba el procedimiento en
Las Palmas 129'.

Los demás pormenores son bastantes conocidos de todos por re
cientes, tan sólo hay que hacer notar de nuevo que el proyecto es de
D. Salvador Fábregas y que las obras se adjudicaron a C.O.M.A.S.A.,
el 6 de Octubre de 1973, aunque no las terminaría ...

(29) Hay documentos del acto, un video de D. Domingo González Guerra.
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La construcción se realiza en dos fases. La primera comprende
la banda poniente, que albergarla toda la E.G.B., que se inaugura en
1974 con sólo unos meses de retraso sobre lo previsto. La segunda fa
se toda la banda Norte, donde iría emplazado el B.U.P. y C.O.U. y vi
vienda de la Comunidad. Esta fase fue más lenta. En parte porque el
mismo derribo se hace a punta de "piqueta" "" pero en 1976 se inau
gura también el Bachillerato.

En todo este tiempo no se pierde un dla de clase. Las estructuras
académicas del Colegio no sufren más variantes que el traslado del Sexto
curso, con el P. Hernández su Tutor, a las Escuelas Nocturnas de la
calle López Botas y el de parte de la Comunidad a la antigua Residencia
de la calle Dr. ChilJ. en donde entre otras cosas - por no nombrar más
que las ventajas- volvimos a gozar de las delicias culinarias del HO Ra~

mlrez, que nos preparaba el desayuno cada mañana. Todo lo demás
lo haclamos en el Colegio.

No sabríamos decir quiénes éramos los más "afortunados", si los
que estábamos "exilíados" o los que quedaban en el Colegio. Nuestra
trashumancia -a veces tenlamos que ir y venir tres y cuatro veces al
Colegío-, estaba compensada por la gastronomla de Ramírez, además
de la paz y el silencio; los "colegiales" tenia su paz amenazada cons
tantemente por el tintineo, chasquido y estrépito de cubos, motores y
martillazos y no sé si alguno también llegaría a temer por su integridad
física con las grúas volando sobre sus cabezas y techos. Toda una
epopeya.

El nuevo Colegio es arquitectónicamente bello y académicamente
. funcional como se pedía, pero a los Antiguos la carga emocional les
traiciona y lo ven de otra manera. Con resignado afecto comentan, ....
"sí, pero este no es mi Colegio". Así somos y no deja de ser un hermo
so tributo a un pasado vivencial hermoso. Del antiguo o "viejo" Cole
gio subsisten dos detalles, la estatua de San Ignacio que campeaba en
el frontis de entrada y la campana del Patio grande de tan "sonoros"
recuerdos. Dos buenos recuerdos. La campana cuelga hoy en la entra
da al patio grande; San Igando, desde 1988, magnifico en su mármol
de Carrara, preside el vestlbulo de entrada del Colegio, obra de J. Uri
besolgo de 1924 y mide 2,20 ms.

Intimamente ligado al nuevo Colegio está el P. Ignacio Maury, rec
tor durante siete años, en cuyo Rectorado se realiza la obra. El fue quien
dio impulsos al proyecto y consiguió que siguiera adelante y la forma
de construirlo por etapas y en el mismo solar, estupendamente situado
junto a la Autovía marítima del Sur.
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La construcción se realiza en dos fases. La primera comprende
la banda poniente, que albergarla toda la E.G.B., que se inaugura en
1974 con sólo unos meses de retraso sobre lo previsto. La segunda fa
se toda la banda Norte, donde iría emplazado el B.U.P. y C.O.U. y vi
vienda de la Comunidad. Esta fase fue más lenta. En parte porque el
mismo derribo se hace a punta de "piqueta" "0, pero en 1976 se inau
gura también el Bachillerato.

En todo este tiempo no se pierde un dla de clase. Las estructuras
académicas del Colegio no sufren más variantes que el traslado del Sexto
curso, con el P. Hernández su Tutor, a las Escuelas Nocturnas de la
calle López Botas y el de parte de la Comunidad a la antigua Residencia
de la calle Dr. ChilJ. en donde entre otras cosas - por no nombrar más
que las ventajas- volvimos a gozar de las delicias culinarias del HO Ra~

mlrez, que nos preparaba el desayuno cada mañana. Todo lo demás
lo haclamos en el Colegio.

No sabríamos decir quiénes éramos los más "afortunados", si los
que estábamos "exiliados" o los que quedaban en el Colegio. Nuestra
trashumancia -a veces tenlamos que ir y venir tres y cuatro veces al
Colegío-, estaba compensada por la gastronomla de Ramírez, además
de la paz y el silencio; los "colegiales" tenia su paz amenazada cons
tantemente por el tintineo, chasquido y estrépito de cubos, motores y
martillazos y no sé si alguno también llegaría a temer por su integridad
física con las grúas volando sobre sus cabezas y techos. Toda una
epopeya.

El nuevo Colegio es arquitectónicamente bello y académicamente
. funcional como se pedía, pero a los Antiguos la carga emocional les
traiciona y lo ven de otra manera. Con resignado afecto comentan, ....
"sí, pero este no es mi Colegio". Así somos y no deja de ser un hermo
so tributo a un pasado vivencial hermoso. Del antiguo o "viejo" Cole
gio subsisten dos detalles, la estatua de San Ignacio que campeaba en
el frontis de entrada y la campana del Patio grande de tan "sonoros"
recuerdos. Dos buenos recuerdos. La campana cuelga hoy en la entra
da al patio grande; San 19ancio, desde 1988, magnifico en su mármol
de Carrara, preside el vestibulo de entrada del Colegio, obra de J. Uri-

o besolgo de 1924 y mide 2,20 ms.

Intimamente ligado al nuevo Colegio está el P. Ignacio Maury, rec
tor durante siete años, en cuyo Rectorado se realiza la obra. El fue quien
dio impulsos al proyecto y consiguió que siguiera adelante y la forma
de construirlo por etapas y en el mismo solar, estupendamente situado
junto a la Autovia maritima del Sur.
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Parte importante en su construcción tuvieron los Hermanos Pelayo
y Naranjo (Juan), éste venido de la Península por un año. El H. Pelayo
como herrero, electricista, fontanero y de todo ... El Hermano Naranjo
como ebanista y carpintero. El H. Pelayo dirigió toda la estructura me
tálica de los muebles y ayudó mucho con sus muchachos al derribo de
los pabellones, ahorrando mucho dinero y aprovechando los materia
les viejos, que vendidos dieron también buenos dineros. El H. Naranjo
construyó miles de carpetas, mesas, muebles de todas clases, como
la Mesa de la Sala de Profesores y la sillería de la Capilla de la Comunidaq.

Muestra gráfica

Fachada Norte.
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Parte importante en su construcción tuvieron los Hermanos Pelayo
y Naranjo (Juan), éste venido de la Península por un año. El H. Pelayo
como herrero, electricista, fontanero y de todo ... El Hermano Naranjo
como ebanista y carpintero. El H. Pelayo dirigió toda la estructura me
tálica de los muebles y ayudó mucho con sus muchachos al derribo de
los pabellones, ahorrando mucho dinero y aprovechando los materia
les viejos, que vendidos dieron también buenos dineros. El H. Naranjo
construyó miles de carpetas, mesas, muebles de todas clases, como
la Mesa de la Sala de Profesores y la sillería de la Capilla de la Comunidaq.

Muestra gráfica

Fachada Norte.
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Fachada Poniente.
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Fachada Poniente.
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Patio.

Laboratorio.
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Patio.

Laboratorio.
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Biblioteca.

Pasillo y clases.

115

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Biblioteca.

Pasillo y e/ases.
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Patio cubierto.

-+
\

Inauguración y Asamblea del AP.A, José Francisco Manrique Lara, Eduardo
Jordán (Presidente AP.A), P.M. Díaz Bertrana (Provincial), l. Maury.
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Pario cubierto.

Inauguración y Asamblea del AP.A, José Francisco Manrique Lara, Eduardo
Jordán (Presidente A.P.A), P.M. Diaz 8ertrana (Provincial), l. Maury.
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TAFIRA

Donación

Tafira es un aparte, un complemento entrañable del Colegio. "EL
CASTILLEJO" es su nombre verdadero, al menos el nombre escritura
rio, aunque yo nunca la he oído llamar así, ni entre nosotros, ni entre
"los ancianos del lugar" . Hablo desde mi relativa reciente vecindad ca·
naria. "El Castillejo" ... y pensándolo bien, situándonos en tiempos pa
sados y ante su peculiarísima orografía, indiscutiblemente está bien
bautizado. Pues bien. El Castillejo está situado en "el pago de Tafira",
según escritura también, para que no se me enfanden los tafireños.

Es una Finca "de labrantio, mayormente de viñas", con casa, bo
dega, garaje, estanque y lagar, en los Lagares, patio común de los ve
cinos y propietarios de La Data de la Concepción, con agua de Satautejo
y de la Higuera.

La propietaria es Dña. Fernanda Durán y Jiménez, viuda de D.
Tomás de Zárate y Morales. Sin descendencia. Ella madrileña. él chi
charrero. canario. La propiedad le viene de herencia y gananciales.

Dña. Femanda es una mujer piadosa y entregada a las obras apos
tólicas de la Compañía. cooperadora de los Padres que formaban aquella
Comunidad Residencia-Colegio de Las Palmas.

117

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

TAFIRA

Donación

Tafira es un aparte, un complemento entrañable del Colegio. "EL
CASTILLEJO" es su nombre verdadero, al menos el nombre escritura
rio, aunque yo nunca la he oído llamar así, ni entre nosotros, ni entre
"los ancianos del lugar"• Hablo desde mi relativa reciente vecindad ca
naria. "El Castillejo" ... y pensándolo bien, situándonos en tiempos pa
sados y ante su peculiarísima orograffa, indiscutiblemente está bien
bautizado. Pues bien. El Castillejo está situado en "el pago de Tafira",
según escritura también, para que no se me enfanden los tafireños.

Es una Finca "de labrantio, mayormente de viñas", con casa, bo
dega, garaje, estanque y lagar, en los Lagares, patio común de los ve
cinos y propietarios de La Data de la Concepción, con agua de Satautejo
y de la Higuera.

La propietaria es Dña~ Fernanda Durán y Jiménez, viuda de D.
Tomás de Zárate y Morales. Sin descendencia. Ella madrileña, él chi
charrero, canario. La propiedad le viene de herencia y gananciales.

Dña. Femanda es una mujer piadosa y entregada a las obras apos
tólicas de la Compañía, cooperadora de los Padres que formaban aquella
Comunidad Residencia-Colegio de las Palmas.
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Dña. Fernanda Durán, donante de la Casa de" Tafira,
en un día de Corpus, en la faena de las alfombras.
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Dña, Fernanda Durán, donante de la Casa de' Tafira,
en un día de Corpus, en la faena de las alfombras,
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La vinculación era mas apostólica que académica, quiero decir con
los de la Residencia, que no con los del Colegio, pues sin hijos no llegó
a tener mucha relación con él. Sí en cambio y mucha mayor con la Re
sidencia y casi exclusiva a partir del 32, cuando el Colegio desaparece
con la dispersión republicana y la Residencia, mal que bien, sigue ade
lante en las Palmas con sus ministerios. Estos a partir del 36 más orga
nizados y la Comunidad integrada ya en su Residencia de Dr. Chill.

Dña. Femanda muere el 18 de Octubre de 1939. En los Diarios de
la Residencia y Colegio, agradecidos, hay puntual y religioso recuerdo
funerario por su alma en este día. En un primer Testamento, del 10 de
Junio de 1931, según la cláusula 23, legaba a la CompafUa, junto con
sus inmuebles de Las Palmas, la finca de El Castillejo, nuestra Tafira,
con su mobiliario y menage. Las casas de Las Palmas eran dos, la de
León y Joven, 15 y la del Espíritu Santo, 14. Las casas medían 835,82
m2

, El Castillejo "6 hectáreas, 12 áreas, 93 centiáreas, 98 decímetros
y 8 centímetros..." para entendernos, 61,425 m2

•

En un segundo Testamento, del 15 de Abril de 1932, todo queda
igual, pero con esta nueva cláusula de que si los Impuestos de los De
rechos reales excediesen del 30% de su valor, el legado pasaría a Dña.
Carmen de Quintana y León, Vda. de D. Francisco de Bethencourt. Y
así fue. los impuestos de los Derechos reales llegaron al 34'80%. Des
de ese mismo momento Dña. Carmen se constituía en su legataria.

Dña. Carmen de.Quintana, del mismo corte y buena madera que
Dña. Fernanda, era amicísima suya y de su plena confianza, se encarga
de que los bienes del legado llegaran a la Compañía, según "las ins
trucciones recibidas expfícitmente de fa testadora". Así lo asegura el
P. Vi/al/onga en el alegato, del cual en seguida tendremos noticias.

Así es como llega a nosotros Tafira. Estos bienes llegan a la Com
pañia por vías de donación, no de legado. Dña. Carmen es la donante;
donataria, la Compañia (301.

El 20 de Octubre de 1939, el P. Provincial, Juan Maria Ponce, ha
ce su visita canónica a las Comunidades de Las Palmas, Residencia y
Colegio, éste ya restablecido. La donante podía libremente determinar
la distribución de los bienes, pero quiso que fuese la misma Compañía
quien la hiciera. El Provincial la hará.

En este Noviembre de 1939, divide en dos partes igualel? allegado
en favor de la Residencia y del Colegio. A todos parece equitativa la

lJO) El 25 de Marzo de 1953 Tafira se inscribe en el Registro de la Propiedad a nombre de la
CQmpañla, que aun estaba a nombre de Dña. Carmen de Quintana. (D.C. 3~).
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La vinculación era mas apostólica que académica, quiero decir con
los de la Residencia, que no con los del Colegiar pues sin hijos no llegó
a tener mucha relación con él. Si en cambio y mucha mayor con la Re
sidencia y casi exclusiva a partir del 32, cuando el Colegio desaparece
con la dispersión republicana y la Residencia, mal que bien, sigue ade
lante en Las Palmas con sus ministerios'. Estos a partir del 36 más orga
nizados y la Comunidad integrada ya en su Residencia de Dr. Chill.

Dña. Femanda muere el 18 de Octubre de 1939. En los Diarios de
la Residencia y Colegio, agradecidos, hay puntual y religioso recuerdo
funerario por su alma en este dia. En un primer Testamento, del 10 de
Junio de 1931 r según la cláusula 23, legaba a la CompafUa, junto con
sus inmuebles de Las Palmas, la finca de El Castillejo, nuestra Tafira,
con su mobiliario y menage. Las casas de Las Palmas eran dos, la de
León y Joven, 15 y la del Espiritu Santor 14. Las casas median 835,82
m2

, El Castillejo "6 hectáreasr 12 áreas, 93 centiáreas, 98 decimetros
y 8 centímetros..." para entendernos, 61,425 m2•

En un segundo Testamento, del 15 de Abril de 1932, todo queda
igual, pero con esta nueva cláusula de que si los Impuestos de los De
rechos reales excediesen del 30% de su valor, allegado pasaría a Dña.
Carmen de Quintana y León, Vda. de D. Francisco de Bethencourt. Y
así fue. Los impuestos de los Derechos realas llegaron al 34'80%. Des
de ese mismo momento Dña. Carmen se constituia en su legataria.

Dña. Carmen de.Quintana, del mismo corte y buena madera que
Dña. Fernanda, era amicísima suya y de su plena confianza, se encarga
de que los bienes del legado llegaran a la Compañía, según "las ins
trucciones recibidas expfícitmente de fa testadora". Así lo asegura el
P. Vi/al/ooga en el alegato, del cual en seguida tendremos noticias.

Así es como llega a nosotros Tafira. Estos bienes llegan a la Com
pañia por vias de donación, no de legado. Dña. Carmen es la donante;
donataria, la Compañia (301.

El 20 de Octubre de 1939, el P. Provincial, Juan Maria Ponce, ha
ce su visita canónica a las Comunidades de Las Palmas, Residencia y
Colegio, éste ya restablecido. La donante podía libremente determinar
la distribución de los bienes, pero quiso que fuese la misma Compañía
quien la hiciera. El Provincial la hará,

En este Noviembre de 1939, divide en dos partes igualel? 61 legado
en favor de la Residencia y del Colegio. A todos parece equitativa la

(JO) El 25 de Marzo de 1953 Tafira se inscribe en el Registro de la Propiedad a nombre de la
CQmpañía, que aun estaba a nombre de Dña. Carmen de Quintana. (D.C. 3~J.
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distribución. Y todos contentos, obedientes, como no se podía esperar
menos. Y asi se perfecciona la donación, desde que la donant@conoce
la aceptación por parte de la Compañía.

Pero en el 40, en su visita del 17 al21 de Noviembre, el Provincial,
Juan María Ponce todavía, cambiará los términos anteriores de la dis
tribución y determina que 2/3 del valor de los bienes sea para el Cole
gio y 1/3 para la Residencia, el 1/3 de los frutos de los bienes, como
limosna, no de la propiedad -exclusiva del Colegio-, como aclarará
el Provincial en carta posterior, en ese intercambio epistolar que se va
a abrir entre el Provincial yel P. Vilallonga, Superior de la Residencia,
con este motivo.

Esta mutación produjo en "todos" los Padres de la Residencia gran
extrañeza y hubo sus dimes y diretes, vamos -según entre nosotros
su representación de súbdito a Superior, dentro de la más correcta ca
ridad y normalidad.

El Superior, P. Vilallonga, por su cargo velador de los bienes e in
tereses de su casa, elabora un alegato en el que representa su extrañe
za -y la de todos- e insinúa el carácter irrevocable de la primera
distribución de la donación.

El alegato lo escribe para enviárselo "a otro Padre de la Compa
ñía". Este no era otro que el P. Gutiérrez del Olmo, residente en Roma
y Asistente del P. General.

Se lo enviaba a titulo personal, para recabar su juicio y parecer
sobre el caso y en consecuencia ver si él había de cambiar su juicio y
el enfoque del problema.

"Por deferencia" y "para proceder como conviene" se lo manda
también al P. Provincial, P. Ponce. Este quedó "sorprendido dolorosa
mente", como lo manifiesta en su contestación, que no se dejó esperar.

El P. Ponce pensó que ese otro padre de la Compañía a quien man
daba el alegato sería el P. General.

El P. Ponce, además de aclarar las razones que ha tenido para ha
cer el cambio, -para proceder más conforme al Instituto, toda vez que
la Residencia no podía tener rentas fijas y aquello podía parecerlo-,
no puede menos de extrañarse del procedimiento seguido y de que lo
interpretaran no rectamente. La carta del P. Ponce tiene unos ramala
zos personales estupendos, que desvelan toda su personalidad ... ta
jante por una parte; por otra dócil y flexible, porque puesto el asunto
en manos del P. General no tendrá -escribe- inconveniente alguno
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distribllción. Y todos contentos, obedientes, como no se podía esperar
menos. Y asi se perfecciona la donación, desde que la donant@conoce
la aceptación por parte de la Compañía.

Pero en el 40, en su visita del 17 al21 de Noviembre, el Provincial,
Juan María Ponce todavía, cambiará los términos anteriores de la dis
tribución y determina que 2/3 del valor de los bienes sea para el Cole
gio y 1/3 para la Residencia, el 1/3 de los frutos de los bienes, como
limosna, no de la propiedad -exclusiva del Colegio-, como aclarará
el Provincial en carta posterior, en ese intercambio epistolar que se va
a abrir entre el Provincial yel P. Vilallonga, Superior de la Residencia,
con este motivo.

Esta mutación produjo en "todos" los Padres de la Residencia gran
extrañeza y hubo sus dimes y diretes, vamos -según entre nosotros
su representación de súbdito a Superior, dentro de la más correcta ca
ridad y normalidad.

El Superior, P. Vilallonga, por su cargo velador de los bienes e in
tereses de su casa, elabora un alegato en el que representa su extrañe
za -y la de todos- e insinúa el carácter irrevocable de la primera
distribución de la donación.

El alegato lo escribe para enviárselo "a otro Padre de la Compa
ñía". Este no era otro que el P. Gutiérrez del Olmo, residente en Roma
y Asistente del P. General.

Se lo enviaba a título personal, para recabar su juicio y parecer
sobre el caso y en consecuencia ver si él había de cambiar su juicio y
el enfoque del problema.

"Por deferencia" y "para proceder como conviene" se lo manda
también al P. Provincial, P. Ponce. Este quedó "sorprendido dolorosa
mente", como lo manifiesta en su contestación, que no se dejó esperar.

El P. Ponce pensó que ese otro padre de la Compañía a quien man
daba el alegato sería el P. General.

El P. Ponce, además de aclarar las razones que ha tenido para ha
cer el cambio. -para proceder más conforme al Instituto, toda vez que
la Residencia no podía tener rentas fijas y aquello podía parecerlo-,
no puede menos de extrañarse del procedimiento seguido y de que lo
interpretaran no rectamente. La carta del P. Ponce tiene unos ramala
zos personales estupendos. que desvelan toda su personalidad ... ta
jante por una parte; por otra dócil y flexible, porque puesto el asunto
en manos del P. General no tendrá -escribe- inconveniente alguno
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La primitiva casa de Tafira, "El Castillejo".

en darle la razón al Superior, si el General no aprobase su planteamien
to del problema, o si meramente lo insinuara, que él volvería a la prime
ra determinación o lo traspasaría todo a la Residencia.

A la carta del Provincial contesta Vilallonga aclarando dudas, in
terpretaciones y ampliando los aspectos jurídicos y canónicos en que
apoyaba su punto de vista, la irrevocabilidad de la primera distribución
de los bienes.

El asunto se resolvió conforme a lo ordenado por el Provincial en
segunda instancia. Eso fue lo que aprobó el General. Era también el pa
recer del P. Gutiérrez del Olmo a quien el P. Vilallonga había pedido
parecer, al menos manifestaba que a eso era a lo que había que atenerse.

Así quedaron las cosas, aunque con su heridita ... , como lo insi
núa el P. Ponce en carta al Superior, pidiéndole prudencia en el hablar
d~1 asunto, -mientras el General se definiera-, para "no ahondar la
división ya iniciada entre fas dos Comunidades por este motivo".

Bien, esa "división" nunca pasó de menores... Nunca hubo entre
las casas digustos mayores, sino cosa de poca importancia. Al menos
en los Diarios y Libros de Consulta de ambas casas nunca aparece na
da de particular... Sí es verdad que en el Libro de Consulta de la Resi
dencia (la del 9 de Junio del 43), se hace referencia a una carta del
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La primitiva casa de Tafira, "E! Castillejo".

en darle la razón al Superior, si el General no aprobase su planteamien
to del problema, o si meramente lo insinuara, que él volvería a la prime
ra determinación o lo traspasaría todo a la Residencia.

A la carta del Provincial contesta Vilallonga aclarando dudas, in
terpretaciones y ampliando los aspectos jurídicos y canónicos en que
apoyaba su punto de vista, la irrevocabilidad de la primera distribución
de los bienes.

El asunto se resolvió conforme a lo ordenado por el Provincial en
segunda instancia. Eso fue lo que aprobó el General. Era también el pa
recer del P. Gutiérrez del Olmo a quien el P. Vilallonga había pedido
parecer, al menos manifestaba que a eso era a lo que había que atenerse.

Así quedaron las cosas, aunque con su heridita ... , como lo insi
núa el P. Ponce en carta al Superior, pidiéndole prudencia en el hablar
d~1 asunto, -mientras el General se definiera-, para "no ahondar la
división ya iniciada entre las dos Comunidades por este motivo".

Bien, esa "división" nunca pasó de menores... Nunca hubo entre
las casas digustos mayores, sino cosa de poca importancia. Al menos
en los Diarios y Libros de Consulta de ambas casas nunca aparece na
da de particular... Sí es verdad que en el Libro de Consulta de la Resi
dencia (la del 9 de Junio del 43), se hace referencia a una carta del
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Provincial sobre las r~aciones de la Residencia y el C~egio. carta que
no hay que pensar fuese exhortando a un abrazo de Vergara, sino acla
rando los términos jurfdicos de la situación, claro que también aconse
jando toda caridad y buena vecindad.

En los Memoriales de estos años encontramos algunas recomen
daciones en este sentido y hacen referencia, sin duda, al asunto, "no
se ande llevando de una casa a otra cosas que mal entendidas y peor
referidas puedan ser obstáculo a la buena armonia que debe reinar en
tre las dos ComunKjades" IM.R. 21 de Noviembre de 19401.'En el 42
insiste: "todos se esmeren en fomentar la unlón y caridad con los del
Colegio, evitando cuanto pueda ser causa de desuni6n" (M. R., 6 de
Noviembre de 1942).

Los Memoriales del Colegio son correlativos. A los del Colegio les
deja dicho "eviten todo aquello que pueda causar desunión. Sígase ha
ciendo partícipe a los de la Residencia de los productos del campo"
(M.C., 2 de Noviembre de 1942, nO 2, pág. 8).

Si algo hubo, siempre en ese tono menor que hemos dicho, pasa
dos algunos años, en 1954, era ya agua de cerrajas: "quiero hacer constar
el consuelo que he experimentado al palpar las relaciones verdadera
mente fraternales que existen entre las dos casas" IM.R., a. 1954,
pág. 61.

El Castillejo, ¡Tafiral para nosotros, siguió por años destilando su
buen vino, nosotros libándolo.... Excelente, según opinión de todos,
de lo mejor del llamado vino del Monte y gracias'en parte, según pare
cer de los expertos, a la bondad de las "pipas" de roble americano y
muy bien curadas. Dejó de cultivarse en Octubre del 69 (D.C. 81.

Los otros frutos del campo htgos, moras, nísperos incluidas las
uvas eran las delicias de los alumnos y antiguos de visita o de merodeo
por aquellas tierras. Més de algunos no pudieron evitar el susto del buen
HO Cirilo vigilante y cultivador de la finca, velador de sus bienes, que
los espantaba.

Los Padres, tanto del Colegio como de la Residencia, la gozaron
como casa de vacaciones en verano. Así acabó la transhumancia esti
val de años anteriores.

Las primeras vacaciones la tuvieron los Padres y Hermanos en la
Orotava en la Paz, finca de la familia del P. Tomás Cólogan, Maestrillo
entonces en el Colegio t1917·19). En ~ 19 se sube al Hotel Quiney (en
el monte de Tafira), que puede ser la "magnan domun extra urbem in
loco campestri ac montano sitam" de la familia Manriqu8 de Lara y Cas-

122

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Provincial sobre las r~aciones de la Restdencia y el C~egio. carta que
no hay que pensar fuese exhortando a un abrazo de Vergara, sino acla
rando los términos jurfdicos de la situación, claro que también aconse
jando toda caridad y buena vecindad.

En los Memoriales de estos años encontramos algunas recomen
daciones en este senttdo y hacen referencia, sin duda, al asunto, "no
se ande llevando de una casa a otra cosas que mal entendidas y peor
referidas puedan ser obstáculo a la buena armonia que debe reinar en
tre las dos Comuntdades" (M.R. 21 de Noviembre de 19401.·En el 42
insiste: "todos se esmeren en fomentar la unión y caridad con los del
Colegio. evitando cuanto pueda ser causa de desunión" (M. R., 6 de
Noviembre de 1942).

Los Memoriales del Colegio son correlativos. A los del Colegio les
deja dicho "eviten todo aquello que pueda causar desunión. Sígase ha
ciendo participe a los de la Residencia de los productos del campo"
(M.C., 2 de Noviembre de 1942, nO 2, pág. 8).

Si algo hubo, siempre en ese tono menor que hemos dicho, pasa
dos algunos años, en 1954, era ya agua de cerrajas: "quiero hacer constar
el consuelo que he experimentado al palpar las relaciones verdadera
mente fraternales que existen entre las dos casas" (M.R., a. 1954.
pág. 6).

El Castillejo, ¡Tatiral para nosotros, siguió por años destilando su
buen vino, nosotros libándolo.... Excelente, según opinión de todos,
de lo mejor del llamado vino del Monte y gracias en parte, según pare
cer de los expertos, a la bondad de las "pipas" de roble americano y
muy bien curadas. Dejó de cultivarse en Octubre del 69 (D.C. 81.

Los otros frutos del campo higos, moras, nisperos incluidas las
uvas eran las delicias de los alumnos y antiguos de visita o de merodeo
por aquellas tierras. Más de algunos no pudieron evitar el susto del buen
HO Cirilo vigilante y cultivador de la finca, velador de sus bienes, que
los espantaba.

Los Padres. tanto del Colegio como de la Residencia, la gozaron
como casa de vacaciones en verano. Asi acabó la transhumancia esti
val de años anteriores.

Las primeras vacaciones la tuvieron los Padres y Hermanos en la
Orotava en La Paz, finca de la familia del P. Tomás Cólogan, Maestrillo
entonces en el Colegio t1917-19). En el 19 se sube al Hotel Quiney (en
el monte de Tafira), que puede ser la "magnan domun extra urbem in
loco campestri ac montano sitam" de la familia Manáque de Lara y Cas-
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tillo de Olivares, D. Luis y Dlia. Mercedes, que dejó a los Padres gran
parte de la casa, según la H.D. del año 1918-19. En 1921 son D. Manuel
del Río y Dña. Angeles los que ceden una casa en Tafira Alta. D. Juan
Delgado y Candelaria León, en 1923, prestan casa en San Fernando de
Moya y por fin llegamos a Dña. Rosario Manrique de Lera y de la Ro
cha. que por varios años deja su casa de Firgas, llamada de Matos, en
la carretera de las Madres. hasta que viene Tafira que se hace, como
es natural, el lugar obligado y magnifico de las vacaciones.

la Casa de Ejercicios

Esta casa, de tantos recuerdos para muchos, con la venida del P.
Espinosa, el 29 de Septiembre de 1949, sufrirá una gran tansformación.
Se habilitará para Casa de Ejercicios en toda regla ... En toda regla, por
que ya ocasionalmente se dieron algunas tandas de ejercicios a colegiales.

No parece que la idea fuera totalmente original de Espinosa. En
el Memorial del Provincial de la Residencia del a. 1947, "se exhorta a
procurar tener una Casa de Ejercicios". Vuelve a repetirse en el del año
1949 del 29 de Enero. Todo esto antes de la llegada del P. Espinosa que
será en Septiembre.

Se exhorta a procurar tener una Casa de Ejercicio. ¿En Tafira? No
se específica, aunque parece obvio. En la Consulta del dla 13 de Febre
ro de 1944 se trataba de ampliar la casa de Tafira... ¿Para qué? No se
manifiesta. Aunque hemos de pensar que para Ejercicios. pues años
después, 1949, el dia 24 de Agosto el Rector, P. Larraya, "acompaña
do del arquitecto, Sr. Delgado, suben a Tafira para ver el modo de apro
vechar la casa con nuevas habitaciones y examinar el terreno para una
futura casa de Ejercicios" (D.C. 3° 1949-1954l.

¿Conocla todos estos intentos el P. Espinosa? ¿Hubo intercam
bios de proyectos entre Larraya y Espinosa? Conociéndolos o sin cono
cerlos. él fue el hombre adecuado para la empresa, la agiliza y anima;
idea quizá de Larraya, a él le faltaba toda esa vehemencia y capacidad
organizadora que tenia Espinosa.

Asl en el año 50 se "dan ya los primeros pasos en orden a la Casa
de Ejercicios"; el dla 2 de Diciembre 1951 hay cambio de impresiones
sobre los proyectos de la Casa de Ejercicios; el 22 de Enero de 1952
se tiene una reunión con el Provincial y los Padres del Colegio y Resi
dencia para estudiar la ampliación de la Casa.
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tillo de Olivares. D. Luis y DFla. Mercedes, que dejó a los Padres gran
parte de la casa, según la H.D. del aFIo 1918-19. En 1921 son D. Manuel
del Río y Dña. Angeles los que ceden una casa en Tafira Alta. D. Juan
Delgado y Candelaria León, en 1923, prestan casa en San Fernando de
Moya y por fin llegamos a Dña. Rosario Manrique de LBra y de la Ro
cha. Que por varios años deja su casa de Firgas, llamada de Matos, en
la carretera de las Madres. hasta que viene Tafira que se hace, como
es natural, el lugar obligado y magnifico de las vacaciones.

la Casa de Ejercicios

Esta casa, de tantos recuerdos para muchos, con la venida del P.
Espinosa, el 29 de Septiembre de 1949, sufrirá una gran tansformación.
Se habilitará para Casa de Ejercicios en toda regla ... En toda regla, por
que ya ocasionalmente se dieron algunas tandas de ejercicios a colegiales.

No parece que la idea fuera totalmente original de Espinosa. En
el Memorial del Provincial de la Residencia del a. 1947, "se exhorta a
procurar tener una Casa de Ejercicios". Vuelve a repetirse en el del año
1949 del 29 de Enero. Todo esto antes de la llegada del P. Espinosa Que
sera: en Septiembre.

Se exhorta a procurar tener una Casa de Ejercicio. ¿En Tafira? No
se específica, aunque parece obvio. En la Consulta del dia 13 de Febre
ro de 1944 se trataba de ampliar la casa de Tafira... ¿Para qué? No se
manifiesta. Aunque hemos de pensar que para Ejercicios. pues años
después, 1949, el día 24 de Agosto el Rector. P. Larraya, "acompaña
do deJ arquitecto, Sr. Delgado, suben a Tafira para vet' el modo de apro
vechar la casa con nuevas habitaciones y examinar el terreno para una
futura casa de Ejercicios" (D.C. 3° 1949-19541.

¿Conoeia todos estos intentos el P. Espinosa? ¿Hubo intercam
bios de proyectos entre Larraya y Espinosa? Conociéndolos o sin cono
cerlos. él fue el hombre adecuado para la empresa, la agiliza y anima;
idea quizá de Larraya, a él le faltaba toda esa vehemencia y capacidad
organizadora que tenía Espinosa.

Asl en el año 50 se "dan ya los primeros pasos en orden a la Casa
de Ejercicios"; 81 dia 2 de Diciembre 1951 hay cambio de impresiones
sobre los proyectos de la Casa de Ejercicios; el 22 de Enero de 1952
se tiene una reunión con el Provincial y los Padres del Colegio y Resi
dencia para estudiar la ampliación de la Casa.
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La transformactón consistía, consistió, en ampliar la reducida ~nta
superior de la casa, que serian las habitaciones del servicio, y sacar 25
cuartos para ejercitantes y demás dependencias.

Para la aceleración de las obras -al menos así se manifiesta
en el 53 el P. Espinosa y el HO Puerto en el 54 (el 7 de Enero). pasan
a la Residencia destinados, para dedicarse plenamente a la promoción
y ejecución de las obras de la Casa, así como de la Obra de Ejercicios.
El P. Espinosa seria nombrado Director de la Casa el 14 de Octubre de
1954 (D.R.!. .

El Sr. Obispo, D. Antonjo Pi/dajn, bendice e inaugura la Casa el
27 de Marzo de 1955 con "mucho público". La Casa según comenta
rios del Diario "es una preciosidad unánimente apreciada: tiene ambiente
de lujo, en pormenores". El P. Cuenca, Provincial, siempre mayestáti
co, cuando la conoció en 1956, en su primera visita como Provincial,
la llamó "magnífica". .

Realmente, si lujosa o no, si magnifica o n6, no lo sé, yo que la
conocí en el 57 sí, "una preciosidad", en aquellos tiempos. Doy testi
monio de ello.

El costo total, entonces, fue de 1.098.413 ptas. Se levant6 con
aportación de particulares, de entidades oficiales y privadas, as! como
de Empresas, interesados todos en un proyecto tan prometedor, espiri~

tualmente hablando. Una habitación completa salía por 35.(0) ptas. y
unas diez de ellas corrieron por cuenta de particulares. El mueblaje co
rrió por cuenta del Sr. Gobenador, etc., etc.

En aquel entonces no existía en Gran Canaria, en la Diócesis, más
casa de Ejercicios que la de las Javerianas en La Atalaya.

La obra de la casa corrió a expensas de la Residencia (D.C. 3, 15
de Febrero de 1954), así como la Obra de los Ejercicios, aunque la pro
piedad de la casa seguía siendo del Colegía.

La primera tanda de Ejercicios tiene lugar del 10 al 6 de Abril de
1955 a quince caballeros; la.segunda a treinta estudiantes del San ldel~

fonso de Tenerife; la 3- a veinticuatro obreros, del 16 al 21 de Marzo
del mismo año 55.

Aunque ya antes, en 1952, se habia usado la casa para ejercicios
de colegiales, en circunstancias "tercermundistas", -hablando en tér
minos de ahora -, y lo digo pensando en cómo pasábamos nosotros
las vacaciones de verano.
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La transformactón consistía, consistió, en ampliar la reducida p¡anta
superior de la casa, que serian las habitaciones del servicio, y sacar 25
cuartos para ejercitantes y demás dependencias.

Para la aceleración de las obras -al menos así se manifiesta
en el 53 el P. Espinosa y el HO Puerto en el 54 lel 7 de Enero). pasan
a la Residencia destinados, para dedicarse plenamente a la promoción
y ejecución de las obras de la Casa, así como de la Obra de Ejercicios.
El P. Espinosa seria nombrado Director de la Casa e( 14 de Octubre de
1954 (D.R.!. .

El Sr. Obispo, D, Antonio Pi/da;n, bendice e inaugura la Casa el
27 de Marzo de 1955 con "mucho público". La Casa según comenta
rios del Diario "es una preciosidad unánimente apreciada: tiene ambiente
de lujo, en pormenores". El P. Cuenca, Provincial, siempre mayestáti
co, cuando la conoció en 1956, en su primera visita como Provincial,
la llamó "magnífica". .

Realmente, si lujosa o no, si magnífica o nó, no lo sé, yo que la
conocí en el 5] sí, "una preciosidad", en aquellos tiempos. Doy testi
monio de elto.

El costo total, entonces, fue de 1.098.413 ptas. Se levantó con
aportación de particulares, de entidades oficiales y privadas, así como
de Empresas, interesados todos en un proyecto tan prometedor, espiri~

tualmente hablando. Una habitación completa salía por 35.000 ptas. y
unas diez de ellas corrieron por cuenta de particulares. El mueblaje co
rrió por cuenta del Sr. Gobenador, etc., etc.

En aquel entonces no existía en Gran Canaria, en la Diócesis, más
casa de Ejercicios que la de las Javerianas en La Atalaya.

La obra de la casa corrió a expensas de la Residencia (D.C. 3, 15
de Febrero de 1954), así como la Obra de los Ejercicios, aunque la pro
piedad de la casa seguía siendo del Colegio.

La primera tanda de Ejercicios tiene lugar del 10 al 6 de Abril de
1955 a quince cabaJleros; la ,segunda a treinta estudiantes del San ldel~

fonso de Tenerife; la 3- a veinticuatro obreros, del 16 al 21 de Marzo
del mismo año 55.

Aunque ya antes, en 1952, se habla usado la casa para ejercicios
de colegiales, en circunstancias "tercermundistas", -hablando en tér
minos de ahora -, y lo digo pensando en cómo pasábamos nosotros
las vacaciones de verano.
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Transformación en Casa de Ejercicios.

Se recurrió a la Casa de Tafira, cuando no se pudo contar con
el Hotel Guayarmina, Princesa Guayarmina, en el Valle de Agaete. Aquí
fue donde se inició la experiencia de las Tandas de Ejercicios en régi
men de interno, por lo que respecta a nuestro Colegio, bajo la organi
zación y dirección del P. Espinosa, que no pudo esperar, pienso yo, a
tener su casa terminada.

Por el Princesa Guayarmina pasaron todos los cursos superiores
a donde nos trasladábamos en autobús con todos los bártulos perso
nales y colectivos, incluida la Virgen del Colegio. Todos cuentan mu
chas "batallitas" en aquellos días, que las hubo sin duda, a pesar de
que el P. Espinosa tomaba sus precauciones, como la de ir martillo y
clavos en manos clausurando las puertas que comunicaban unos cuar
tos con otros; pero había una balconada corrida circundando todo el
perímetro de la planta superior, muy traicionera para la vigilancia del
P. Espinosa, HO Ramírez y el Maestrillo de turno.

Fue una labor estupenda y de hondo calado, porque entre batalli
tas y batallitas los dardos se clavaban hondos (311.

(31) Pero hay que anotar que ya en 1934 -en plena dispersión- el P. Otazu tiene una tanda
de Ejercicios de 5 dias en el Hotel Guayarmina con 15 jóvenes de las Juventudes Católicas.
Yen Julio del 10 al14 hace otro tanto con 7 estudiantes en una fonda de Teror (D.R.-C. 5?l.
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Transformación en Casa de Ejercicios.

Se recurrió a la Casa de Tafira, cuando no se pudo contar con
el Hotel Guayarmina, Princesa Guayarmina, en el Valle de Agaete. Aquí
fue donde se inició la experiencia de las Tandas de Ejercicios en régi
men de interno, por lo que respecta a nuestro Colegio, bajo la organi
zación y dirección del P. Espinosa, que no pudo esperar, pienso yo, a
tener su casa terminada.

Por el Princesa Guayarmina pasaron todos los cursos superiores
a donde nos trasladábamos en autobús con todos los bártulos perso
nales y colectivos, incluida la Virgen del Colegio. Todos cuentan mu
chas "batallitas" en aquellos días, que las hubo sin duda, a pesar de
que el P. Espinosa tomaba sus precauciones, como la de ir martillo y
clavos en manos clausurando las puertas que comunicaban unos cuar
tos con otros; pero había una balconada corrida circundando todo el
perímetro de la planta superior, muy traicionera para la vigilancia del
P. Espinosa, HO Ramírez y el Maestrillo de turno.

Fue una labor estupenda y de hondo calado, porque entre batalli
tas y batallitas los dardos se clavaban hondos (31).

(31) Pero hay que anotar que ya en 1934 -en plena dispersión- el P. Otazu tiene una tanda
de Ejercicios de 5 dias en el Hotel Guayarmina con 15 jóvenes de las Juventudes Católicas.
Yen Julio del 10 al14 hace otro tanto con 7 estudiantes en una fonda de Teror (D.R.-C. 5?).
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y volvemos un poco atrás. Esa simbiosis de "propietarios", (que
si uno de la Casa, el Colegio, que si otro de la obra de Ejercicios), exigi
rá una aclaración "pontifical" sobre los limites, no geográficos, pero
si usufructuarios de la Obra y de la Casa.

A requerimiento de una de las partes; el P. Rector del Colegio,
P. Moreno (L.C.C. 1939-59,24-1-54), el P. Provincial dictará unas nor
mas. En el Diario del Colegio del día 3 de Junio de 1955 se escribe:

"El P. Provincial ha escrito al P. Superior (P. Napal) sobre nuestra
estancia durante el verano en Tatira, lo siguiente:

"Huelva 29 de Junio de 1955, a propósito de la Casa de Ejerci
cios, comunico a V.R. que los del Colegio podrán usar la casa en
los meses de Julio y Agosto. Dígalo así al P. Espinosa. Durante
esos meses el Colegio podrá usar el ajuar de los aposentos, cama,
mesa, sillas, pero llevará ropa de cama y vajilla, retirándose lo de
la casa de Ejercicios. Los desperfectos que se produjeren durante
las vacaciones en la casa, muebles, etc., correrán por cuenta del
Colegio. Sobre las tandas que en la Casa tengan los colegiales se
darán normas oportunas".

Aunque esto mismo, ya de palabra nos lo había indicado el P. Pro~

vincial en la visita, sin embargo se ha transcrito, para que no haya
dudas, sobre todo en cuanto al tiempo de nuestra estancia".

Hasta aquí el Diario.

Aunque este planteamiento fue ampliamente 'cuestionado por el
P. Espinosa en un largo y exhaustivo informe sobre la Casa "en su pri
mera etapa Abril-Junio". "Tengo entendido, escribe, que el Colegio pre
tende que dejemos totalmente en sus manos la Casa (durante los meses
de vacaciones y de las tandas de Ejercicios a los colegiales). Me resisto
que tal sea la pretensión del Colegio, pero si tal fuera quiero represen
tar a V.R. los grandes inconvenientes que se siguirán de realizarse esa
pretensión".

Después de exponer larga y pormenorizadamente los inconvenien
tes, el P. Espinosa pide que las tandas de los Colegiales en la Casa de
EE. se sujeten a las normas que la casa tiene establecidas para las de
más tandas, así como a su custodia, sin más excepción que la de co
brar 175 ptas. por ejercitante en vez de 200, sin obligación del estipendio
al Ejercitador y procurar que la tanda sea de 25 ejercitantes.

Otro tanto, aunque con sus variantes, respecto a los dos meses
de vacaciones de la Comunidad del Colegio, con la propuesta de inclu-
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y volvemos un poco atrás. Esa simbiosis de "propietarios", (que
si uno de la Casa, el Colegio, que si otro de la obra de Ejercicios), exigi
rá una aclaración "pontifical" sobre los limites, no geográficos, pero
si usufructuarios de la Obra y de la Casa.

A requerimiento de una de las partes; el P. Rector del Colegio,
P. Moreno (L.C.C. 1939-59,24-1-54), el P. Provincial dictará unas nor
mas. En el Diario del Colegio del día 3 de Junio de 1955 se escribe:

"El P. Provincial ha escrito al P. Superior (P. Napal) sobre nuestra
estancia durante el verano en Tatira, lo siguiente:

"Huelva 29 de Junio de 1955, a propósito de la Casa de Ejerci
cios, comunico a V.R. que los del Colegio podrán usar la casa en
los meses de Julio y Agosto. Dígalo así al P. Espinosa. Durante
esos meses el Colegio podrá usar el ajuar de los aposentos, cama,
mesa, sil/as, pero llevará ropa de cama y vajilla, retirándose lo de
la casa de Ejercicios. Los desperfectos que se produjeren durante
las vacaciones en la casa, muebles, etc., correrán por cuenta del
Colegio. Sobre las tandas que en la Casa tengan los colegiales se
darán normas oportunas".

Aunque esto mismo, ya de palabra nos lo había indicado el P. Pro~

vincial en la visita, sin embargo se ha transcrito, para que no haya
dudas, sobre todo en cuanto al tiempo de nuestra estancia".

Hasta aquí el Diario.

Aunque este planteamiento fue ampliamente 'cuestionado por el
P. Espinosa en un largo y exhaustivo informe sobre la Casa "en su pri
mera etapa Abril-Junio". "Tengo entendido, escribe, que el Colegio pre
tende que dejemos totalmente en sus manos la Casa (durante los meses
de vacaciones y de las tandas de Ejercicios a los colegiales). Me resisto
que tal sea la pretensión del Colegio, pero si tal fuera quiero represen
tar a V.R. los grandes inconvenientes que se siguirán de realizarse esa
pretensión".

Después de exponer larga y pormenorizadamente los inconvenien
tes, el P. Espinosa pide que las tandas de los Colegiales en la Casa de
EE. se sujeten a las normas que la casa tiene establecidas para las de
más tandas, así como a su custodia, sin más excepción que la de co
brar 175 ptas. por ejercitante en vez de 200, sin obligación del estipendio
al Ejercitador y procurar que la tanda sea de 25 ejercitantes.

Otro tanto, aunque con sus variantes, respecto a los dos meses
de vacaciones de la Comunidad del Colegio, con la propuesta de inclu-
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so alquilar la Casa de Ejercicios una casa para las vacaciones de la Co
munidad a su costa, para no interrumpir la continuidad de las tandas
de ejercicios en esos meses que parecian los más propicios para univer
sitarios, gente del campo y de la Banca, etc., etc. Eran otros tiempos,
como pueden imaginar.

Pequeña estadística

De Abril del 55 al 19 de Marzo de 1959, en sus primeros cuatro
años se dieron 99 tandas y pasaron 1.934 ejercintantes:

Caballeros 26 el 26,5% 315 el 16,2%

Sacerdotes.. 16 16,3 354 18,3

Obreros .... 15 15,3 201 13,2

Estudiantes
colegiales ....•...... 16 16,3 467 24,1

preuniversitarios .... 8 8,1 197 10,1
universitarios (2) •••• 4 4,1 61 3,1 53,7%

Congregantes ........... 3 3 62 3,2

Jóvenes. 3 3 63 3,2

Maestros 1 1 14 0,72

Militares:

soldados.. 4 4 100 5,1

oficiales 2 2 47 2,4

9811l 1.934

(1) Hay t8nda que no se específica el número de ejercitantes que eran semínaristas.
(2) Hemos de tener en cuenta que en esta época Las Palmas de Gran Canaria no era ciudad uni-

versitaria.
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so alquilar la Casa de Ejercicios una casa para las vacaciones de la Co
munidad a su costa, para no interrumpir la continuidad de las tandas
de ejercicios en esos meses que parecian los más propicios para univer
sitarios, gente del campo y de la Banca, etc., etc. Eran otros tiempos,
como pueden imaginar.

Pequeña estadística

De Abril del 55 al 19 de Marzo de 1959, en sus primeros cuatro
años se dieron 99 tandas y pasaron 1.934 ejercintantes:

Caballeros 26 el 26,5% 315 el 16,2%
Sacerdotes.. 16 16,3 354 18,3
Obreros .... 15 15,3 2'S1 13,2
Estudiantes

colegiales ....•...... 16 16,3 467 24,1
preuniversitarios .... 8 8,1 197 10,1
universitarios (2) •••• 4 4,1 61 3,1 53,7%

Congregantes ........... 3 3 62 3,2
Jóvenes. 3 3 63 3,2
Maestros 1 1 14 0,72
Militares:

soldados 4 4 100 5,1
oficiales 2 2 47 2,4

9811l 1.934

(11 Hay tanda que no se especifica el número de ejercitantes que eran seminaristas.
(2) Hemos de tener en cuenta que en esta época Las Palmas de Gran Canaria no era ciudad uni-

versitaria.
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Aspectos
académicos

ISEGUNDA PARTE I
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LA SITUACION ESCOLAR

Estamos en 1917. Uno de los motivos alegados ante el P. PfO\lin
dal en favor de la fundación del Colegio, después de las fracasadas in
tentonas de 1915 y 1916, fue el abandono cultural y re/;g;050 de la
juventud en Las Palmas.

Sin remontarnos muy atrás -por ejemplo 1874 de cuyo año tene
mos un memorial de D. Pablo Padilla y Padilla sobre el particular-, si
tuándonos 5610 en los años de la fundación del Colegio, 15 de Octubre
de 1917, en la hoy Provincia de Las Palmas existía sólo un INSTITUTO
de muy reciente erección, 4 de Febrero de 1916. Su Director, D. Julio
Burre!.

Un Instituto para una población que oscilaba entre los 62.886 ha
bitantes de los aFios 1916 y los 66.461 de 1920. Melián Alvarado, del
que pronto hablaremos, en su Memorial de 1917 (M-17I, habla de 70.000
habitantes, cifra quizá un poco retórica. A él le convenía hiperbolizar
un tanto el asunto, para impresionar y conseguir asf sus objetivos ante
la Administración pública. Iba de peticionario.

S. trata del INSTITUTO GENERAL Y TECNICO. Así se venían lla
mando a Jos Institutos desde 1901 (por R.D. del 17 de Agosto). Y así
nominados porque en tales establecimientos se impartían estudios ele
mentales de arte, industria, comercio y agricultura. Un arca de Noé
docente.
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LA SITUACION ESCOLAR

Estamos en 1917. Uno de los motivos alegados ante el P. Provin
cial en favor de la fundación del Colegio, después de las fracasadas in
tentonas de 1915 y 1916, fue el abandono cultural y reHgioso de la
juventud en Las Palmas.

Sin remontarnos muy atrás -por ejemplo 1874 de cuyo año tene
mos un memorial de D. Pablo Padilla y Padilla sobre el particular-, si
tuándonos s610 en los años de la fundación del Colegio, 15 de Octubre
de 1917, en la hoy Provincia de Las Palmas existía sólo un INSTITUTO
de muy reciente erección, 4 de Febrero de 1916. Su Director, D. Julio
Burrel.

Un Instituto para una población que oscilaba entre los 62.886 ha
bitantes de los aFios 1916 y los 66.461 de 1920. Melián Alvarado, del
que pronto hablaremos, en su Memorial de 1917 (M-17I, habla de 70.000
habitantes, cifra quizá un poco retórica. A él le convenía hiperbolizar
un tanto el asunto, para impresionar y conseguir así sus objetivos ante
la Administración pública. Iba de peticionario.

Se trala del INSTITUTO GENERAL Y TECNICO. Así se venían lla
mando a Jos Institutos desde 1901 (por R.O. del 17 de Agosto). Y así
nominados porque en tales establecimientos se impartían estudios ele
mentales de arte, industria, comercio y agricultura. Un arca de Noé
docente.
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Una serie de RR.DD. posteriores fueron desglosando de tales cen
tros esas enseñanzas, creándose las Escuelas Industriales, de Comer
cio y Agrícola, pero sólo a partir de 1929 comenzaron a llamarse Institutos
Nacionales, desguazados de todo lo que no fuera Enseñanzas Medias.

La erección de nuestro Instituto en' 1916 fue "sonada" ... y está
dicho sin metáfora alguna. "Sonada" a repique de qampanas, las cam
panas de toda las Palmas, las campanas de todas las Parroquias y Er
mitas, las campanas de la Catedral se lanzaron al vuelo a las 12 de la
mañana, para volver de nuevo a sonar de 3 a 4 de la tarde, según peti
ción del Claustro de Profesores al Sr. Obispo Don Angel Marquina, en
Oficio de 27 de Septiembre de 1916, que he tenido el sabor de leer.

El Sr. Obispo accedió gustosamente, sumándose a tan señalada
efemérides y las campanas sonaron jubilosas al par de los ánimos de
todos.

Una nota de "sonido" y color que la Comisión Pro Universidad
omitió en el no menos feliz día de la concesión de nuestra añorada Uni
versidad. Quizá ese broncineo carillón tuviera cierto tono clerical -pienso
yo- no muy en asonancia con el "pundonor" o embriaguez aconfe
sional de los momentos.

Lo que hemos dicho del Instituto se puede decir también de la De

legación de EnsefJanza. Antes de la ley de reforma administrativa de
1912, la Enseñanza estaba centralizada en Tenerife y a nivel de za En
señanza sólo existla, en el Archipiélago, el Instituto de La Laguna. Des
pués de la Reforma, y no sin lucha, se crea el 20 de Mayo de 1915 la
Delegación Regia de Gran Canaria con sus respectivas secciones, la Ad
ministrativa erecta el16 de Octubre de 1916 y la Inspección de 1a Ense
ñanza, el 16 de Octubre de 1917.

la Delegación regia la dirige O. Juan Melián Alvarado; la Admi
nistrativa, O. Enrique Tamazo y la Inspección de Enseñanza D. Francis
co Abad Gallego.

La situación escolar es de abandono, como lo testifican D. Juan
Melián Alvarado en su Memorial de 1917 y D. José Suárez Falcón en
un folleto HISTORIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEf'lAN
ZA EN LAS PALMAS, de 1920. Folleto que se publica a requerimiento
del EXcmo. Ayuntamiento y fue iniciativa del Concejal D. Saturnino Bravo
de Laguna. Era Alcalce accidental D. Francisco Sánchez Torres.
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Una serie de RR.DD. posteriores fueron desglosando de tales cen
tros esas enseñanzas, creándose las Escuelas Industriales, de Comer
cio y Agrícola, pero sólo a partir de 1929 comenzaron a llamarse Institutos
Nacionales, desguazados de todo lo que no fuera Enseñanzas Medias.

La erección de nuestro Instituto en' 1916 fue "sonada" ... y está
dicho sin metáfora alguna. "Sonada" a repique de campanas, las cam
panas de toda las Palmas, las campanas de todas las Parroquias y Er
mitas, las campanas de la Catedral se lanzaron al vuelo a las 12 de la
mal'iana, para volver de nuevo a sonar de 3 a 4 de la tarde, según peti
ción del Claustro de Profesores al Sr. Obispo Don Angel Marquina, en
Oficio de 27 de Septiembre de 1916, que he tenido el sabor de leer.

El Sr. Obispo accedió gustosamente, sumándose a tan señalada
efemérides y las campanas sonaron jubilosas al par de los ánimos de
todos.

Una nota de "sonido" y color que la Comisión Pro Universidad
omitió en el no menos feliz día de la concesión de nuestra añorada Uni
versidad. Quizá ese broncineo carillón tuviera cierto tono clerical -pienso
yo- no muy en asonancia con el "pundonor" o embriaguez aconfe
sional de los momentos.

Lo que hemos dicho del Instituto se puede decir también de la De

legación de EnsefJanza. Antes de la ley de reforma administrativa de
1912, la Enseñanza estaba centralizada en Tenerife y a nivel de 2- En
señanza sólo existfa, en el Archipiélago, el Instituto de La Laguna. Des
pués de la Reforma, y no sin lucha, se crea el 20 de Mayo de 1915 la
Delegación Regia de Gran Canaria con sus respectivas secciones, la Ad
ministrativa erecta el16 de Octubre de 1916 y la Inspección de lit Ense
ñanza, el 16 de Octubre de 1917.

La Delegación regia la dirige O. Juan Melián Alvarado; la Admi
nistrativa. D. Enrique Tarnazo y la Inspección de Enseñanza D. Francis
co Abad Gallego.

La situación escolar es de abandono, como 10 testifican D. Juan
Melián Alvarado en su Memorial de 1917 y D. José Suárez Falcón en
un folleto HISTORIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE'lAN
ZA EN LAS PALMAS, de 1920. Folleto que se publica a requerimiento
del EXcmo. Ayuntamiento y fue iniciativa del Concejal D. Saturnino Bravo
de Laguna. Era Alcalce accidental D. Francisco Sánchez Torres.
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El folleto de Suárez Falcón coincide, me parece, con el Memorial
de Melián, el que presentara en Madrid en Octubre de 1917 en su visita
de oficio al Ministerio de Instrucción Pública, para exponer la situación
de la Enseñanza en Gran Canaria.

El DIARIO DE LAS PALMAS del 18 de Octubre de 1917, después
de calificar al Memorial de "interesante", reproduce del Imparcial del
12 de Octubre de Madrid, esta nota:

El Delegado Regio de Enseñanza de Gran Canaria ha llegado a Ma
drid, para conferenciar con el Gobierno respecto a la Inspección
Pública en aquellas Islas al crearse la Delegación Regia.

y añade estos datos de la situación:

Existían 79 escuelas para niños de ambos sexos, hoy son 90, (pe
ro) según el arreglo escolar de 1908 deberlan de existir 195 escue
las, faltando por tanto 105.

Quiere esto decir que en solo dos afias al frente de la Delegación
el Sr. Melián habla abierto 11 escuelas y tenfa pendiente de aprobación
en el Ministerio 52 expedientes. En verdad que no habla estado ocioso
el Sr. Delegado.

El dfa 22 de Octubre del mismo año 1917, el dicho periódico DIA
RIO DE LAS PALMAS vuelve sobre el tema de la Instrucción Pública.
Alaba nuevamente el M-17 y amplifica un poco ese estado deporable
en que se encontraba la Enseñanza en Gran Canaria.

De ésta deplora "el largo tiempo de abandono"; lo "mal dotados
que están" 1a'S escuelas; los "locales antihigiénicos"; "los maestros sin
amor a su tarea", (quizá) "por lo mal retribuidos" que están.

Como posible culpa, "parte de la culpa", ,se señala la "centraliza
ción de todos los servicios de Enseñanza" en La Laguna. De ahl que
se alabe, como acierto, la reciente creación de la Delegación Regia y
sus secciones. Y en verdad que se estaban viendo ya los frutos, las 11
escuelas y los 52 expedientes.

El asunto no decae y el 16 de Noviembre, el susodicho DIARIO
DE LAS PALMAS en una nota Justicia obliga, después de alabar otra
vez al Sr. Delegado, D. Juan Melián -y vamos a tener que creer que
hizo bien las cosas- anuncia que el Delegado ha reunido al Claustro
de Profesores del Instituto para comunicarle su renuncia al cargo. Pen
saba que el Claustro, normalizado ya en su cuadro de Profesores, de
berfa de elegir entre elJos quien dirigiera la Delegación. Otro detalle que
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El folleto de Suárez Falcón coincide, me parece, con el Memorial
de Melián, el que presentara en Madrid en Octubre de 1917 en su visita
de oficio al Ministerio de Instrucción Pública, para exponer la situación
de la Enseñanza en Gran Canaria.

El DIARIO DE LAS PALMAS del 18 de Octubre de 1917, después
de calificar al Memorial de "interesante", reproduce del Imparcial del
12 de Octubre de Madrid, esta nota:

El Delegado Regio de Enseñanza de Gran Canaria ha llegado a Ma
drid, para conferenciar con el Gobierno respecto a la Inspección
Pública en aquellas Islas al crearse la Delegación Regia.

y añade estos datos de la situación:

Existían 79 escuelas para niños de ambos sexos, hoy son 90, (pe
rol según el arreglo escolar de 1908 deberlan de existir 195 escue-
las, faltando por tanto 105. .

Quiere esto decir que en solo dos afios al frente de la Delegación
el Sr. Melián habla abierto 11 escuelas y tenia pendiente de aprobación
en el Ministerio 52 expedientes. En verdad que no había estado ocioso
el Sr. Delegado.

El dfa 22 de Octubre del mismo año 1917, el dicho periódico DIA
RIO DE LAS PALMAS vuelve sobre el tema de la Instrucción Pública.
Alaba nuevamente el M-17 y amplifica un poco ese estado deporable
en que se encontraba la Enseñanza en Gran Canaria.

De ésta deplora "el largo tiempo de abandono"; lo "mal dotados
que están" 1a'S escuelas; los "locales antihigiénicos"; "los maestros sin
amor a su tarea", (quizá) "por lo mal retribuidos" que están.

Como posible culpa, "parte de la culpa", ,se señala la "centraliza
ción de todos los servicios de Enseñanza" en La Laguna. De ahí que
se alabe, como acierto, la reciente creación de la Delegación Regia y
sus secciones. Y en verdad que se estaban viendo ya los frutos, las 11
escuelas y los 52 expedientes.

El asunto no decae y el 16 de Noviembre, el susodicho DIARIO
DE LAS PALMAS en una nota Justicia obliga, después de alabar otra
vez al Sr. Delegado, D. Juan Melián -y vamos a tener que creer que
hizo bien las cosas- anuncia que el Delegado ha reunido al Claustro
de Profesores del Instituto para comunicarle su renuncia al cargo. Pen
saba que el Claustro, normalizado ya en su cuadro de Profesores, de
berla de elegir entre ellos quien dirigiera la Delegación. Otro detalle que
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honra al Sr. Delegado... ¡Lástima que estos señores que acometen con
eficacia y honradez la "res publica" tengan prisa por marcharse!

La ejecución de la renuncia debió deferirse o demorarse, pues el
29 de Noviembre lo encontramos todavía en funciones y con nuevos
proyectos a la vista. En una entrevista con D. José Delgado Marrero
le habla de un viaje a Granada, para estudiar los métodos del P. Man
jón en las Escuelas del Ave María, con intención de aplicarlos en Gran
Canaria con su adaptación conveniente. Para ello tenía pedido el Cabil
do una subvención, pero en el caso de que no se la concediesen, él
estaba dispuesto a hacer el viaje a expensas de su nómina... Sin co
mentario.

El proyecto debió ir adelante. Pablo Batllori y Lorenzo en el DIA
RIO DE LAS PALMAS se ocupa de ello los dias 1 y 17 de Diciembre
y en términos p0!iiitivos.

y volvemos al Folleto de D. José Suárez Falcón sobre el HISTO
RIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DOCENTES. Son datos recogi
dos quizá del M-17, como dijimos: pero añade un valioso elenco de todos
los Centros existentes en Las Palmas.

El estudio de Suárez Falc6n abarca Las Palmas; el M-17 mira a
Gran Canaria. Esto puede explicar las diferencias numéricas que encon
tramos, amén de que entre uno y otro hay tres años de diferencia.

El resultado del Folleto unificado y sistematizado es el siguiente:

En Las Palmas exiten:

16 Escuelas Nacionales, erigidas entre 1837 y 1919. Melián ha
bla de 14 Escuelas Nacionales de las 30 que deberían ser,

44 Centros particulares, entre 1875 y 1919. Todos estos cen
tros, menos dos, son anteriores a la fundaci6n de nuestro
Colegio San Ignacio, de 1917.

EL ALUMNADO

Estos 60 centros de Enseñanza absorven una población escolar de
5.6·16 alumnos, incluidos los adultos, pocos, que asistían a las Escuelas
Nocturnas o Dominicales existentes en algunos de estos Centros del
sector privado.

Ese alumnado se reparte en:
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honra al Sr. Delegado... ¡Lástima que estos senores que acometen con
eficacia y honradez la "res publica" tengan prisa por marcharse!

La ejecución de la renuncia debió deferirse o demorarse, pues el
29 de Noviembre lo encontramos todavía en funciones y con nuevos
proyectos a la vista. En una entrevista con D. José Delgado Marrero
le habla de un viaje a Granada, para estudiar los métodos del P. Man
jón en las Escuelas del Ave María, con intención de aplicarlos en Gran
Canaria con su adaptación conveniente. Para ello tenía pedido el Cabil
do una subvención, pero en el caso de que no se la concediesen, él
estaba dispuesto a hacer el viaje a expensas de su nómina... Sin co
mentario.

El proyecto debió ir adelante. Pablo Batllori y Lorenzo en el DIA
RIO DE LAS PALMAS se ocupa de ello los dias 1 y 17 de Diciembre
y en términos po!'itivos.

y volvemos al Folleto de D. José Suárez Falcón sobre el HISTO
RIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DOCENTES. Son datos recogi
dos quizá del M-17, como dijimos: pero añade un valioso elenco de todos
los Centros existentes en Las Palmas.

El estudio de Suárez FalCÓn abarca Las Palmas; el M-17 mira a
Gran Canaria. Esto puede explicar las diferencias numéricas que encon
tramos, amén de que entre uno y otro hay tres años de diferencia.

El resultado del Folleto unificado y sistematizado es el siguiente:

En Las Palmas exiten:

16 Escuelas Nacionales, erigidas entre 1837 y 1919. Melián ha
bla de 14 Escuelas Nacionales de las 30 que deberían ser,

44 Centros particulares, entre 1875 y 1919. Todos estos cen
tros, menos dos, son anteriores a la fundación de nuestro
Colegio San Ignacio, de 1917.

EL ALUMNADO

Estos 60 centros de Enseñanza absorven una población escolar de
5.6·16 alumnos, incluidos los adultos, pocos, que asistían a las Escuelas
Nocturnas o Dominicales existentes en algunos de estos Centros del
sector privado.

Ese alumnado se reparte en:
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3.935 alumnos en los Centros Privados o particulares, el 70%,

1.681 alumnos en las Escuelas Nacionales, el 29,93%.

Estos datos numéricos apoyan la afirmación que hace D. José Suá-
rez Falcón en su folleto:

"es forzoso reconocer que el desarrollo de la Enseñanza en Las
Palmas se debe mucho a la iniciativa privada".

"Forzoso" ... no se si suena a que es evidente el hecho o que le-"
costase trabajo reconocerlo..•

"Aqui, como en la Penlnsula. -continúa-, hay un lamentable
abandono en el ramo de la Instrucción Pública".

Para Suárez Falcón el desarrollo de la EnseFianza en Las Palmas,
aunque mucho más lento, es paralelo al económico y éste va a la zaga
del engrandecimiento de su Puerto de La Luz a principio de siglo, arran
cando de la pérdida de los últimos territorios de ultramar... "No hay
mal -habrá que decir de nuevo- no hay mal que por bien no venga".

Hecha mención honorífica del pionero y fecundfsimo Colegía de
San Agustfn, alma mater de grandes e ilustres canarios. fundado por
D. Antonio López Botas en 1844 (idea que surge" del recién fundado
Gabinete Literario) y de la Sociedad Fomento y Turismo que promocio
na bastante la enseñanza; en el tal folleto vemos que esos 44 centros
particulares se emplazan:

13 en Vegueta.

17 en Triana, "populoso barrio", como él le llama y con límites
muy generosos,

5 en el Puerto de La Luz,

3 en Tafira, a la cual califica de "pago" y

6 quedan sin localizar.

Si miramos la enseñanza impartida apreciamos ante todo una cierta
variedad:

casi todos son de Enseñanza elemental o Primaria;

el Bachillerato se imparte sólo en 4 centros, sin contar el de San
Ignacio. De estos cuatro, 3 están en Triana, que entonces se po
día considerar distante; y el otJ:U en Vegueta, el San Antonio de
Padúa;
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3.935 alumnos en los Centros Privados o particulares, el 70%,

1.681 alumnos en las Escuelas Nacionales, el 29,93%.

Estos datos numéricos apoyan la afirmación que hace D. José Suá-
rez Falcón en su folleto:

"es forzoso reconocer que el desarrollo de la Enseñanza en Las
Palmas se debe mucho a la iniciativa privada".

"Forzoso" ... no se si suena a que es evidente el hecho o que le:'
costase trabajo reconocerlo..•

"Aqui, como en la Penlnsula. -continúa-, hay un lamentable
abandono en el ramo de la Instrucción Pública".

Para Suárez Falcón el desarrollo de la EnseFianza en Las Palmas,
aunque mucho más lento, es paralelo al económico y éste va a la zaga
del engrandecimiento de su Puerto de La Luz a principio de siglo, arran
cando de la pérdida de los últimos territorios de ultramar... "No hay
mal -habrá que decir de nuevo- no hay mal que por bien no venga".

Hecha mención honorífica del pionero y fecundisimo Colegío de
San Agustln, alma mater de grandes e ilustres canarios. fundado por
D. Antonio López Botas en 1844 (idea que surge' del recién fundado
Gabinete Literario) y de la Sociedad Fomento y Turismo que promocio
na bastante la enseñanza; en el tal folleto vemos que esos 44 centros
particulares se emplazan:

13 en Vegueta.

17 en Triana, "populoso barrio", como él le llama y con límites
muy generosos,

5 en el Puerto de La Luz,

3 en Tafira. a la cual califica de "pago" y

6 quedan sin localizar.

Si miramos la enseñanza impartida apreciamos ante todo una cierta
variedad:

casi todos son de Enseñanza elemental o Primaria;

el Bachillerato se imparte sólo en 4 centros, sin contar el de San
Ignacio. De estos cuatro, 3 están en Triana, que entonces se po
día considerar distante; y el ot~ en Vegueta, el San Antonio de
Padúa;
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· otros Centros tienen Enseñanza Gradual, más o menos la Cultura
General de hace unos años en ciertos Colegios, sobre todo fe
meninos;

cuatro Centros tienen Clases Nocturnas, que suelen ser de adul
tos, así como Escuelas Dominicales; .

tienen iniciación en Comercio Ntra. Sra. de la Soledad, yen Ma
gisterio Santísima Trinidad y Ntra. Sra. del Carmen.

Sin que falte el intento de lo que hoy llamaríamos Formación Pro
fesional, una serie de oficios, en Ntra. Sra. del Carmen del Puerto de
la Luz con Música, Dibujo, Pintura e Idiomas y la Escuela Asilo de San
Antonio, en Vegueta, con Imprenta, Carpintería, Zapatería, Dibujo y
Música.

Con todo, en esta amplia panorámica del Folleto de Suárez Fal
cón, no figuran algunos Colegios. El de San Isidro del que habla D. Joa
quín Artiles, el de las Damas de Saint Maur y el de San Vicente que
los encontramos entre los Colegios de donde procedían algunos de los
alumnos inscritos en el Colegio San Ignacio en su apertura.

La Compañía y la enseñanza

A este campo, más desolado que lozano, según los informantes
del momento, viene ahora la Compañía con su bagaje y experiencia pe
dagógica (32).

Hablando sólo de la Provincia de Toledo, fundadora de nuestro Co
legio, sostenía en la Peninsula cinco Colegios:

COLEGIOS
AWMNOS

ii. ee. total

Chamartín de la Rosa. Ntra. Sra. del Recuerdo 200
Málaga, Palo. San Estanislao ... 160
Puerto de Santa María. San Luis Gonzaga .. 210
Sevilla. Corazón de María .....
VilIafranca de los Barros San José ... 126

696

11 211
34 194
30 240

256 256
19 145

350 1.046

(32) "Hay aqur varios Coregios de primera y segunda enseñanza. pero tan mar montados y tan
descuidados en todo que tienen raz6n. para quejarsedeeflos, como lo hacen,lospadres".
Cartas edificantes de la Provincia de Toredo, t. VII. 1916-1917. pág. 75.
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· otros Centros tienen Enseñanza Gradual, más o menos la Cultura
General de hace unos años en ciertos Colegios, sobre todo fe
meninos;

cuatro Centros tienen Clases Nocturnas, que suelen ser de adul
tos, así como Escuelas Dominicales; .

tienen iniciación en Comercio Ntra. Sra. de la Soledad, yen Ma
gisterio Santlsima Trinidad y Ntra. Sra. del Carmen.

Sin que falte el intento de lo que hoy llamaríamos Formación Pro
fesional, una serie -de oficios, en Ntra. Sra. del Carmen del Puerto de
la Luz con Música, Dibujo, Pintura e Idiomas y la Escuela Asilo de San
Antonio, en Vegueta, con Imprenta, Carpintería, Zapaterfa, Dibujo y
Música.

Con todo, en esta amplia panorámica del Folleto de Suárez Fal
cón, no figuran algunos Colegios. El de San Isidro del que habla D. Joa
quin Artiles, el de las Damas de Saint Maur y el de San Vicente que
los encontramos entre los Colegios de donde procedían algunos de los
alumnos inscritos en el Colegio San Ignacio en su apertura.

La Compañía y la enseñanza

A este campo, más desolado que lozano, según los informantes
del momento, viene ahora la Compañia con su bagaje y experiencia pe
dagógica (32).

Hablando sólo de la Provincia de Toledo, fundadora de nuestro Co
legio, sostenía en la Península cinco Colegios:

COLEGIOS
AWMNOS

ii. ee. total

Chamartín de la Rosa. Ntra. Sra. del Recuerdo 200 11 211
Málaga, Palo. San Estanislao ... 160 34 194
Puerto de Santa María. San Luis Gonzaga 210 30 240
Sevilla. Corazón de Maria ..... 256 256
VilIafranca de los Barros San José ... 126 19 145

696 350 1.046

(32) "Hay aqur varios Coregios de primera y segunda enseñanza. pero tan mar montados y tan
descuidados en todo que tienen razón. para quejarse de ellos, como lo hacen, los padres".
Cartas edificantes de la Provincia de Toredo, t. VII. 1916-1917. pág. 75.
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En las tres Provincias españolas sumaban 15 Colegios:

Provincia de Aragón .•..
Provincia de Castilla
Provincia de Toledo

4 Colegios
6 >l

5 »
15

2.215 aa.
1.349
1.046

4.610

Quince, sin contar otros centros de Enseñanza, como Seminarios,
Escuelas Apostólicas y los Colegios que estas Provincias sostenían en
América, cuya suma era:

COLEGIOS
PROVINCIA

España América Total Alumnos

Provincia de Aragón . 4 16 20 7.105
Provincia de Castilla 6 12 18 4.776
Provincia de Toledo ...... 5 11 16 3.657

15 39 54 15.533

y venía la Compañía a sumarse al esfuerzo cultural de todos. Se
pueden aplicar aquí las palabras que el Sr. Obispo Marquina dijera, unos
meses antes, en la inauguración de la Residencia, el 2 de Marzo:

Por eso, porque necesitaba de su auxilio en la obra evangelizadora
de mi Diócesis y para cooperar con los demás religiosos y clero
secular,. quienes eficazmente y en la medida de sus fuerzas"-han
venido laborando en la obra de la santificación de las almas, por
eso los he trardo. No hay ni habrá antagonismos entre unos y otros:
sacerdotes son todos e hijos del Corazót;l amante que al mundo
vino a salvar las almas, este es la gran unión de todos y a esto
deben encaminarse únicamente los esfuerzos y los entusiasmos
de todos.

El panorama de la Enseñanza fue mejorando después de nuestra
instalación en Las Palmas. Me refiero al sexenio del General Primo de
Rivera, 1923~1929.

En él se lleva a cabo, en visión global, un esfuerzo considerable
en el sector docente, de un 50% de analfabetismo en 1924 se baja a
un 31%, se crearon 25 Institutos y 5.000 escuelas, sin contar la inicia~

ción de la Universidad Central, que por cierto el Colegio San Ignacio
contribuyó con 200 ptas. en la suscripción nacional.
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En las tres Provincias españolas sumaban 15 Colegios:

Provincia de Aragón .•.
Provincia de Castilla
Provincia de Toledo

4 Colegios
6 >l

5 >l

15

2.215 aa.
1.349
1.046

4.610

Quince, sin contar otros centros de Enseñanza, como Seminarios,
Escuelas Apostólicas y los Colegios que estas Provincias sostenían en
América, cuya suma era:

COLEGIOS
PROVINCIA

España América Total Alumnos

Provincia de Aragón . 4 16 20 7.105
Provincia de Castilla 6 12 18 4.776
Provincia de Toledo ...... 5 11 16 3.657

15 39 54 15.533

y venía la Compañia a sumarse al esfuerzo cultural de todos. Se
pueden aplicar aquí las palabras que el Sr. Obispo Marquina dijera, unos
meses antes, en la inauguración de la Residencia, el 2 de Marzo:

Por eso, porque necesitaba de su auxilio en la obra evangelizadora
de mi Diócesis y para cooperar con los demás religiosos y clero
secular,. quienes eficazmente y en la medida de sus fuerzas··han
venido laborando en la obra de la santificación de las almas, por
eso los he trardo. No hay ni habrá antagonismos entre unos y otros:
sacerdotes son todos e hijos del CorazóQ amante que al mundo
vino a salvar las almas, este es la gran unión de todos y a esto
deben encaminarse únicamente los esfuerzos y los entusiasmos
de todos.

El panorama de la Enseñanza fue mejorando después de nuestra
instalación en Las Palmas. Me refiero al sexenio del General Primo de
Rivera, 1923~1929.

En él se lleva a cabo, en visión global, un esfuerzo considerable
en el sector docente, de un 50% de analfabetismo en 1924 se baja a
un 31%, se crearon 25 Institutos y 5.000 escuelas, sin contar la inicia
ción de la Universidad Central, que por cierto el Colegio San Ignacio
contribuyó con 200 ptas. en la suscripción nacional.
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Salón de Actos. Antiguo Colegio.

Este avance quizá se deba al aumento presupuestario en favor de
la Enseñanza. En Octubre del 24 el Subsecretario de Instrucción Públi
ca, Sr. García de Leaniz, anunciaba que se habían dedicado 10.348.000
ptas. a la Instrucción P.:

- parte para aumento de sueldo,

- 3.525.000 ptas. para nuevas escuelas 1.000, de las cuales 900
ya estaban en condiciones de funcionar, .

- 1.570.000 para construcción de solares,

- 1.560.000 para mejora del material pedagógico.

Declaraba el Sr. Subsecretario también que gracias a este esfuer
zo el analfabetismo había bajado del 63,78% en 1900 al 50% en 1924.
Aumentaron también los lectores en las bibliotecas de 350.254 obras so
licitadas en 1900 se había llegado a 515.304 (Datos tomados del Diario
de Las Palmas, 18 de Octubre de 1924).

Algo parecido podemos decir del período republicano. "La Repú
blica, alentada por los institucionalistas, intentó una renovación peda
gógica y una ampliación de la cultura para el pueblo". Marcelino
Domingo, primer ministro de l. P. de la República creó 27.000 escuelas
sobre el papel y 3.000 sobre el terreno. Fernando de los Ríos fue más
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Salón de Actos. Antiguo Colegio.

Este avance quizá se deba al aumento presupuestario en favor de
la Enseñanza. En Octubre del 24 el Subsecretario de Instrucción Públi
ca, Sr. García de Leaniz, anunciaba que se habían dedicado 10.348.000
ptas. a la Instrucción P.:

- parte para aumento de sueldo,

- 3.525.000 ptas. para nuevas escuelas 1.000, de las cuales 900
ya estaban en condiciones de funcionar, .

- 1.570.000 para construcción de solares,

- 1.560.000 para mejora del material pedagógico.

Declaraba el Sr. Subsecretario también que gracias a este esfuer
zo el analfabetismo había bajado del 63,78% en 1900 al 50% en 1924.
Aumentaron también los lectores en las bibliotecas de 350.254 obras so
licitadas en 1900 se había llegado a 515.304 (Datos tomados del Diario
de Las Palmas, 18 de Octubre de 1924).

Algo parecido podemos decir del período republicano. "LE Repú
blica, alentada por los institucionalistas, intentó una renovación peda
gógica y una ampliación de la cultura para el pueblo". Marcelino
Domingo, primer ministro de I.P. de la República creó 27.000 escuelas
sobre el papel y 3.000 sobre el terreno. Fernando de los Ríos fue más
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efectivo y creó hasta 10.000. Pero el resultado fue un poco frustante,
teniendo en cuenta las promesas e intenciones. Lo objetiviza Madaria
ga, también Ministro de I.P., con su famosa frase "hallé que había en
España alrededor de 10.500 maestros sin escuela y 10.500 escuelas sin
maestros". (H.I.E. T.V., págs. 485~490l.

Si de los proyectos y los planos generales, o globales, pasamos
a los primeros planos, hablando en términos cinematográficos, nos en
contramos que en Canarias, en 1924, siguen faltando escuelas:

Las Palmas con 75.000 habitantes tiene:

32 EE.NN. con 1.763 aa.

86 establecimientos privados con 6.556 aa. Total 8.319 aa.

Pero el censo escolar (oficial) es de 10.503, aunque el verdadero
se estima en 16.000.

De los cuales solo esos 8.319 están escolarizados. Significa que
7.689 andan deambulantes por las calles o trabajando prematura
mente, el 48,65%.

Son datos de alrededor de 1924, pero en 1927 oímos otro grito de
alarma. El tema de la Enseñanza salta a un primer plano con motivo de
la visita al Archipiélago y en concreto a Las Palmas del Ministro de Gra
cia y Justicia, Galo Ponte, con un amplio séquito, en el que no faltan
representantes del sector de la Instrucción Pública. Entre ellos Angel
Duban, Jefe del Negociado de Institutos, por cierto antiguo alumno del
Colegio de Valencia y que hizo una visita al Colegio, con su gente, y
quedó satisfecho. Después volvería con el Sr. Ministro. La visita de Ga
lo Ponte fue del 11 al 15 de Febrero de 1927.

Con este motivo aparecen datos, estadísticos, etc., etc., de las rea~

lizaciones, pero se afirma categóricamente que en Las Palmas siguen
faltando Escuelas. Y parece que el mismo Ministro había reconocido que
se necesitaban más escuelas. En este año 1927 Canarias era todavla una
de las Provincias españolas de mayor índice de analfabetización, según
las estadísticas oficiales (Diario de Las Palmas, 9 de Mayo de 19271.

La Enseñanza

Según el Reglamento del Colegio de San Ignacio publicado el 29
de Septiembre de 1917:

139

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

efectivo y creó hasta 10.000. Pero el resultado fue un poco frustante,
teniendo en cuenta las promesas e intenciones. Lo objetiviza Madaria
ga, también Ministro de I.P., con su famosa frase "hallé que había en
España alrededor de 10.500 maestros sin escuela y 10.500 escuelas sin
maestros". (H.I.E. T.V., págs. 485~490l.

Si de los proyectos y los planos generales, o globales, pasamos
a los primeros planos, hablando en términos cinematográficos, nos en
contramos que en Canarias, en 1924, siguen faltando escuelas:

Las Palmas con 75.000 habitantes tiene:

32 EE.NN. con 1.763 aa.

86 establecimientos privados con 6.556 aa. Total 8.319 aa.

Pero el censo escoJar (oficial) es de 10.503, aunque el verdadero
se estima en 16.000.

De los cuales solo esos 8.319 están escolarizados. Significa que
7.689 andan deambulantes por las calles o trabajando prematura
mente, el 48,65%.

Son datos de alrededor de 1924, pero en 1927 oímos otro grito de
aJarma. El tema de la Enseñanza salta a un primer plano con motivo de
la visita al Archipiélago y en concreto a Las Palmas del Ministro de Gra
cia y Justicia, Galo Ponte, con un amplio séquito, en el que no faltan
representantes del sector de la Instrucción Pública. Entre ellos Angel
Duban, Jefe del Negociado de Institutos, por cierto antiguo alumno del
Colegio de Valencia y que hizo una visita al Colegio, con su gente, y
quedó satisfecho. Después volverla con el Sr. Ministro. La visita de Ga
lo Ponte fue del 11 al 15 de Febrero de 1927.

Con este motivo aparecen datos, estadlsticos, etc., etc.• de las rea~

lizaciones, pero se afirma categóricamente que en Las Palmas siguen
faltando Escuelas. Y parece que el mismo Ministro habla reconocido que
se necesitaban más escuelas. En este año 1927 Canarias era todavla una
de las Provincias españolas de mayor Indice de analfabetización, según
las estadísticas oficiales (Diario de Las Palmas, 9 de Mayo de 1927).

La Enseñanza

Según el Reglamento del Colegio de San Ignacio publicado el 29
de Septiembre de 1917:
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al ef fin que se proponen los Directores. de este Colegio es la edu
cación religiosa y sólida enseñanza de los alumnos (Articulo 1°).

bl fa enseffanza se dará con arreglo al reglamento interior del Co
legio, comprende los estudios de Bachillerato y clases de instrucción
primaria, para los que en ella no estuviesen bastante preparados (Arti
culo 2°).

cl Para todos los alumnos del Colegio es obligatorio el estudio de
la Religión y Doctrina Cristiana'en cada uno de los cursos (Artículo 3°).

dl A los de Idiomas, Dibujo, Gimnasia y Música asistirán lós alum
nos, según voluntad de sus padres o tutores y consentimiento del Cen
tro (Articulo 6°l.

También de carácter pedagógico disc.iplinar interesan los Artícu
los 15-18, sobre todo el 18° donde se expresan las causas de expulsión:
las faltas de asistencias, la incorregible aplicación, las faltas de subordi
nación o moralidad, el tener que usar habitualmente con un alumno me
didas de rigor y el retrasarse más de dos meses en el pago de las
pensiones.

El arto 24°: ':Aunque los Superiores del Colegio no responden de
la conducta de sus alumnos fuera del Establecimiento, no permitirán que
continuen en él aquellos de quienes conste que no la ajustan a las má
ximas de la moral cristiana".

El DIARIO DE LAS PALMAS, en su n" del 17 de Septiembre de
1917, hablando del Colegio que se va a abrir, escribe:

"En los pfanes de los Padres entra también el enseñar gratuitamente
en el Colegio a un número bastante crecido de estudiantes pobres':

y continúa, en un castellano no muy lúcido, que si ahora no pue-
de realizarse ese intento,

"por dificultades no factibles de allanar por el momento, no con
sentirán los Padres que un proyecto tan caritativo y simpático no
tuviese pronto hermosa realización".

Después volveremos sobre estas palabras del Diario, ahora seña
laremos el ámbito de la enseñanza que abarca el Colegio así como el
de sus alumnos.

Cuando el Colegio se abre, en 1917, abarca los estudios Primarios
y Bachitterato, las Preparatorias y el Bachillerato, aunque en este primer
año s610 con los cursos 1° y 2°. Añadamos los Idiomas, Dibujo, Gimna
sia y Música, las de "Adorno", existentes en todos nuestros Colegios
y desde el siglo anterior, como en el caso del Colegio del Puerto de Santa
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al ef fin que se proponen los Directores. de este Colegio es la edu
cación religiosa y sólida enseñanza de los alumnos (Articulo 1°),

bl fa enseffanza se dará con arreglo al reglamento interior del Co
legio, comprende los estudios de Bachillerato y clases de instrucción
primaria, para los que en ella no estuviesen bastante preparados (Arti
culo 2°).

cl Para todos los alumnos del Colegio es obligatorio el estudio de
la Religión y Doctrina Cristiana'en cada uno de los cursos (Artículo 3°).

dl A los de Idiomas, Dibujo, Gimnasia y Música asistirán lós alum
nos, según voluntad de sus padres o tutores y consentimiento del Cen
tro (Articulo 6°).

También de carácter pedagógico discIplinar interesan los Artícu
los 15-18, sobre todo el 18° donde se expresan las causas de expulsión:
las faltas de asistencias, la incorregible aplicación, las faltas de subordi
nación o moralidad, el tener que usar habitualmente con un alumno me
didas de rigor y el retrasarse más de dos meses en el pago de las
pensiones.

El arto 24°: ':Aunque los Superiores del Colegio no responden de
la conducta de sus alumnos fuera del Establecimiento, no permitirán que
continuen en él aquellos de quienes conste que no la ajustan a las má
ximas de la moral cristiana".

El DIARIO DE LAS PALMAS, en su nO del 17 de Septiembre de
1917, hablando del Colegio que se va a abrir, escribe:

"En los pfanes de los Padres entra también el enseñargratuitamente
en el Colegio a un número bastante crecido de estudiantes pobres':

y continúa, en un castellano no muy lúcido, que si ahora no pue-
de realizarse ese intento,

"por dificultades no factibles de allanar por el momento, no con
sentirán los Padres que un proyecto tan caritativo y simpático no
tuviese pronto hermosa realización".

Después volveremos sobre estas palabras del Diario, ahora seña
laremos el ámbito de la enseñanza que abarca el Colegio así como el
de sus alumnos.

Cuando el Colegio se abre, en 1917, abarca los estudios Primarios
y Bachitterato, las Preparatorias y el Bachillerato, aunque en este primer
año s610 con los cursos 1° y 2°. Añadamos los Idiomas, Dibujo, Gimna
sia y Música, las de "Adorno", existentes en todos nuestros Colegios
y desde el siglo anterior, como en el caso del Colegio del Puerto de Santa
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María en 1864, hoy integradas en la Enseñanza Media, aunque algunas
de ellas quedan excluidas en nuestra última reforma.

En los años 1925-1929 tenemos la novedad del Comercio. Nove
dad académica demandada por la vigencia de estos estudios en las Pal
mas, ciudad eminentemente comercial (33).

Nos lo razona el P. Galdós, algunos años Prefecto del Colegio, del
20 al 26. En carta al provincial escribe:

"pudiéndose afirmar sin grandes profecfas que el Colegio asegu
rará definitivamente su vida prospera cuando se vean más arregla
das las pensiones de los preparatorios v·en cuanto se de cabida
en el Colegio a las carreritas o estudios de Comercio y asignaturas
análogas. Pues entonces viviendo estas clases a la sombra y en
combinación con los estudios de Bachillerato dará al personal dis
cente un aumento muy considerable".

Poco antes, en la misma carta el P. Galdós nos da lo que podría
considerarse la razón social de esta innovación académica:

Por otra parte, (en el personal discente), hay una movilidad extraor
dinaria, como no la he visto en parte alguna. Por lo cual con la
mayor facilidad se "quitan': como dicen eflos, de su Colegio y se
"ponen" en otro. Además hay poca afición ...y casi ninguna ne
cesidad de hacer carrera alguna... Asf que con suma facilidad de
jan interrumpido el Bachillerato, para colocarse detrás de un
mostrador en su famosa calle Triana o para hacerse representante
de alguna casa inglesa o peninsular".

Es curioso que por casi esta misma época Tomás Morales, el poe
ta, dijera lo mismo de las Palmas y de su calle Triana "la calle comer
cial", "donde corre sin tasa la esterlina" y

la ciudad, cual vacante enardecida
al desenfreno comercial se entrega.

Después el Colegio se irá ajustando a los planes oficiales del Mi
nisterio y conseguirá los distintos reconocimientos oficiales de todos co
nocidos. Y pueden verlos en cualquier Catálogo.

Como novedad y corriendo el tiempo hay que recordar que en el
70, y a petición del Sr. Obispo Infantes Florido, los Seminaristas mayo
res se incorporarán al Colegio, para hacer sus cursos de Bachillerato,
5°, 6° y Preu IO.C. 81. la experiencia duró dos años.

(33) L.e.c., 1921-1926. Consulta 6de Septiembre de 1925. Cfr. Etiam Ce.EE.C., t. X. 1922, pég. n.
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María en 1864, hoy integradas en la Enseñanza Media, aunque algunas
de ellas quedan excluidas en nuestra última reforma.

En los años 1925-1929 tenemos la novedad del Comercio. Nove
dad académica demandada por la vigencia de estos estudios en las Pal
mas, ciudad eminentemente comercial (33).

Nos lo razona el P. Galdós, algunos años Prefecto del Colegio, del
20 al 26. En carta al provincial escribe:

"pudiéndose afj;mar sin grandes profecfas que el Colegio asegu
rará definitivamente su vida prospera cuando se vean más arregla
das las pensiones de los preparatorios y·en cuanto se de cabida
en el Colegio a las carreritas o estudios de Comercio y asignaturas
análogas. Pues entonces viviendo estas clases a la sombra y en
combinación con los estudios de Bachil/erato dará al personal dis
cente un aumento muy considerable".

Poco antes, en la misma carta el P. Gald6s nos da lo que podría
considerarse la razón social de esta innovación académica:

Por otra parte, (en el personal discente), hay una movilidad extraor
dinaria, como no la he visto en parte alguna. Por lo cual con la
mayor facilidad se "quitan': como dicen el/os, de su Colegio y se
"ponen" en otro. Además hay poca afición ...y casi ninguna ne
cesidad de hacer carrera alguna... Asf que con suma facilidad de
jan interrumpido el Bachillerato, para colocarse detrás de un
mostrador en su famosa cal/e Triana o para hacerse representante
de alguna casa inglesa o peninsular".

Es curioso que por casi esta misma época Tomás Morales, el poe
ta, dijera lo mismo de las Palmas y de su calle Triana "la cal/e comer
cial", "donde corre sin tasa la esterlina" y

la ciudad, cual vacante enardecida
al desenfreno comercial se entrega.

Después el Colegio se irá ajustando a los planes oficiales del Mi
nisterio y conseguirá los distintos reconocimientos oficiales de todos co
nocidos. Y pueden verlos en cualquier Catálogo.

Como novedad y corriendo el tiempo hay que recordar que en el
70, y a petición del Sr. Obispo Infantes Florido, los Seminaristas mayo
res se incorporarán al Colegio, para hacer sus cursos de Bachillerato,
5°, 6° Y Preu IO.C. 81. la experiencia duró dos afias.

(33) L.C.c., 1921-1926. Consulta 6de Septiembre de 1925. Cfr. Etiam ee.EE.e., t. X. 1922, pég. n.
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También anotar la incorporación, a las enseñanzas del Colegio, de
Formación Profesional mixta de Primer Grado a partir del año 1976.

Pasando al capítulo de los alumnos, el Colegio, según el Regla
mento (Art. 8° Y 23°), abarca la triple dimensión de Internos, Medio
pensionistas y Externos.

Según estas posibilidades y dadas las circunstancias del Colegio,
plenamente urbano, colegio capitalino, el contigente mayor será el de
externos, como sucedía con el de Sevilla, también capitalino. Sin em
bargo los demás de la Provincia eran Internados, Málaga, Puerto de Santa
María, Villafranca de los Barros e incluso el de Chamartín. Colegios es
tos provincianos, en pueblos, (el del Puerto y Villafranca), o extrarradio
como los de Málaga y Chamartín.

Eran los grandes Internados de entonces. Los Colegios religiosos
de entonces eran casi todos internados. El internado de Las Palmas fue
un apéndice, como lo eran los externos en los grandes internados. Lo
de apéndice está dicho sin sentido peyorativo, por supuesto, pero esa
diversidad arrastra diversas interpretaciones, como cuando habla R. AI
berti en su poema Colegio S.J. con su quejumbrosa apelación "éramos
los externos"; pero yo que viví la situación contraria, aquí en Las Pal
mas, oía las quejas de los internos... , como si fueran la cenicienta del
Colegio.

El Internado

El internado naée al
par del mismo Colegio,
1917. En el Catálogo ofi
cial de 1918 aparece "Ca
nariensi Collg. et con
victus ac Residentia".

y anoto esto, para
superar el error, en el que
yo estuve por algún tiem
po, pensando que el In
ternado había sido
producto de instancias y
presiones posteriores de
familias amigas o gente Pasillo del pabellón de los internos.
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También anotar la incorporación, a las enseñanzas del Colegio, de
Formación Profesional mixta de Primer Grado a partir del año 1976.

Pasando al capítulo de los alumnos, el Colegio, según el Regla
mento (Art. 8° Y 23°), abarca la triple dimensión de Internos, Medio
pensionistas y Externos.

Según estas posibilidades y dadas las circunstancias del Colegio,
plenamente urbano, colegio capitalino, el contigente mayor será el de
externos, como sucedía con el de Sevilla, también capitalino. Sin em
bargo los demás de la Provincia eran Internados, Málaga, Puerto de Santa
María, Villafranca de los Barros e incluso el de Chamartín. Colegios es
tos provincianos, en pueblos, (el del Puerto y Villafranca), o extrarradio
como los de Málaga y Chamartín.

Eran los grandes Internados de entonces. Los Colegios religiosos
de entonces eran casi todos internados. El internado de Las Palmas fue
un apéndice, como lo eran los externos en los grandes internados. Lo
de apéndice está dicho sin sentido peyorativo, por supuesto, pero esa
diversidad arrastra diversas interpretaciones, como cuando habla R. AI
berti en su poema Colegio S.J. con su quejumbrosa apelación "éramos
los externos"; pero yo que viví la situación contraria, aquí en Las Pal
mas, oía las quejas de los internos... , como si fueran la cenicienta del
Colegio.

El Internado

El internado naée al
par del mismo Colegio,
1917. En el Catálogo ofi
cial de 1918 aparece "Ca
nariensi Collg. et con
victus ac Residentia".

y anoto esto, para
superar el error, en el que
yo estuve por algún tiem
po, pensando que el In
ternado había sido
producto de instancias y
presiones posteriores de
familias amigas o gente Pasillo del pabellón de los internos.
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El clásico paseo en falúa de los Domingos.

de las Islas vecinas más desasistidas de atención escolar.

En 1917-1918, curso inaugural, son 4 los internos (34), en 1918 su
ben a 25. Pero en Memorias 1917-1920 se escribe:

"el Internado que crecía cada vez más, era imposible de sostener
con desahogo, por lo reducido del Colegio y por el personal; si bien
se abrió con la esperanza fundada de tener pronto eqificio, al no
lograrlo se resolvió que para el curso siguiente se admitiesen sólo
externos y pensionistas".

La determinación la tomó el P. Cañete, Provincial, en la visita he
cha' en Agosto de 1920 (Litt. An., pág. 48). Consiguientemente viene
la suspensión temporal del Internado, cuatro años. La reapertura tiene
lugar cuando en 1924 se inaugura el nuevo edificio, trasladándose el Co
legio a Juan E. Doreste.

En el curso 1924-1925, nuestro guadianero internado aparece con
15 internos, para ir subiendo y estabilizarse en los años siguiente entre
los 30 y 40: en 1925-26, 30; en 1925-26, 37; en 1927-28, 33; en 1928-29,
30. Con el tiempo irá creciendo, pero los años iniciales fueron así; los

(34) Según el fichero de los alumnos inscritos en 1917.
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El clásico paseo en falúa de los Domingos.

de las Islas vecinas más desasistidas de atención escolar.

En 1917-1918, curso inaugural, son 4 los internos (34), en 1918 su
ben a 25. Pero en Memorias 1917-1920 se escribe:

"el Internado que crecía cada vez más, era imposible de sostener
con desahogo, por lo reducido del Colegio y por el personal; si bien
se abrió con la esperanza fundada de tener pronto eqificio, al no
lograrlo se resolvió que para el curso siguiente se admitiesen sólo
externos y pensionistas".

La determinación la tomó el P. Cañete, Provincial, en la visita he
cha' en Agosto de 1920 (Litt. An., pág. 48). Consiguientemente viene
la suspensión temporal del Internado, cuatro años. La reapertura tiene
lugar cuando en 1924 se inaugura el nuevo edificio, trasladándose el Co
legio a Juan E. Ooreste.

En el curso 1924-1925, nuestro guadianero internado aparece con
15 internos, para ir subiendo y estabilizarse en los años siguiente entre
los 30 y 40: en 1925-26, 30; en 1925-26, 37; en 1927-28, 33; en 1928-29,
30. Con el tiempo irá creciendo, pero los años iniciales fueron así; los

(34) Según el fichero de los alumnos inscritos en 1917.
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años cuarenta, después de la dispersión republicana, fueron los años
más prósperos del Internado, en cuanto al número por lo menos.

Ya sabemos que en el curso 1928-29 queda terminado el pabellón
destinado a los internos. Estaba, como recordarán, sobre los frontones.
Con éstos se cerraba el perímetro del Colegio por la banda Sur. Daba
al Norte al patio grande, al Sur a un solar que con el tiempo será patio
o corral, donde estuvo el garaje de la Guagua del Colegio.

El Pabellón de los Internos tenía cuarenta cuartos, veinte a cada
lado de un pasillo interior. Todo este Pabellón quedaría transformado
o deteriorado durante la ocupación como cuartel en tiempo de la Gue
rra. Como pasó con los cuartos de los Padres en la fachada Norte que
hubo que tabiquearlos de nuevo en 1942 (D.C. 1°, 10 de Agosto de 1942).

Por eso vemos que en 1943 y en Septiembre se trabaja activamen
te en la preparación del Internado, en vista al curso próximo (D.C. 1°).

Este arreglo con sus 40 cuartos no parece suficiente. En 1944 se
intenta hacer obras para admitir más internos, si bien por razones eco
nómicas (L.CC. 1944.30 de Abril). Quizá de aquí surge la idea de Tafira
como posible ampliación del Internado: .once internos pernoctarán en
Tafira. Para ello se compra un coche Panard que traslade diariamente
a estos transeuntes internos (L.CC. 10 de Septiembre de 1945). El co-

El querido H.o Bastida en su labor de enfermero. En 1949 se marchó a la India y alli murió.
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años cuarenta, después de la dispersión republicana, fueron los años
más prósperos del Internado, en cuanto al número por lo menos.

Ya sabemos que en el curso 1928-29 queda terminado el pabellón
destinado a los internos. Estaba, como recordarán, sobre los frontones.
Con éstos se cerraba el perímetro del Colegio por la banda Sur. Daba
al Norte al patio grande, al Sur a un solar que con el tiempo será patio
o corral, donde estuvo el garaje de la Guagua del Colegio.

El Pabellón de los Internos tenía cuarenta cuartos, veinte a cada
lado de un pasillo interior. Todo este Pabellón quedaría transfo"rmado
o deteriorado durante la ocupación como cuartel en tiempo de la Gue
rra. Como pasó con los cuartos de los Padres en la fachada Norte que
hubo que tabiquearlos de nuevo en 1942 (D.C. 1°, 10 de Agosto de 1942).

Por eso vemos que en 1943 y en Septiembre se trabaja activamen
te en la preparación del Internado, en vista al curso próximo (D.C. 1°).

Este arreglo con sus 40 cuartos no parece suficiente. En 1944 se
intenta hacer obras para admitir más internos, si bien por razones eco
nómicas (L.CC. 1944. 30 de Abril). Quizá de aquí surge la idea de Tafira
como posible ampliación del Internado: .once internos pernoctarán en
Tafira. Para ello se compra un coche Panard que traslade diariamente
a estos transeuntes internos (L.CC. 10 de Septiembre de 1945). El co-

El querido H.o Bastida en su labor de enfermero. En 1949 se marchó a la India y allí murió.
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che lo conduce el P. Zubicaray y Miguel Limiñana, mientras el ayudante
del carpintero, que ya sabe conducir, obtuviera las debidas licencias. El
gasto adicional por el transporte será de 110 ptas. (Loyo/a, a. 1\1, nO 22).

Estos alumnos cenan a las 7,45 y a las 8,30 suben para Tafira, mien
tras los pequeños se van a la cama y 105 mayores tienen todavía un rato
de estudio. Por la mañana a las 7,30 ya están "embarcados", para in
corporarse a la distribución escolar... , misa, desayuno, etc., etc. S610
pernoctan, ni cena, ni misa, ní desayuno... Nada. Esta draconiana dis
tribución se suaviza con el tiempo y después de la misa y del desayuno,
en Tafira, bajaban para incorporarse directamente a las clases.

Por las crónicas del LOYOLA parece que también cenaban, pues
algunos, cuando subían en su Panard, iban soñando con las "croque
tas" del HO Ramírez.

En el año 1945 se acondiciona una sala como salón de juego para
los internos y también los externos mayores. La sala sobre el torreón
en la esquina del patio grande donde estaba la subida al Internado, al
final de la galería de la marea. A mí en 1949 me tocó acondicionarla me
dio decentemente, pues cuando yo la cogl estaban las paredes, una mal·
trecha mesa de ping-pong y no me acuerdo si algunas sillas. Nada. Pero
las diestras manos de Maestro Pedro hicieron maravillas.

El número sigue creciendo. El 2 de Septiembre de 1946 se anota
en el Diario que son 42 las peticiones de internos y sólo hay 3 plazas
vacantes yeso a pesar de la subida de las pensiones. De este mismo
año 46 es el intento de habilitar el Estudio de la 18 División, la antigua
Capilla de los Alumnos, que quedó vacante al acondicionarse el Teatro

.el 19 de MarZo de 1946. Se intentaban construir 15 6 20 camarillas, pero
la falta de unanimidad en el proyecto, quizá por la evidente carencia de
condiciones del lugar, hace que la idea no prospere.

Corre el tiempo. En el Diario el día 19 de Agosto de 1946 se anota,
como determinación de la Consulta, que el próximo año, curso 1946-47,
no habrá internos en Tafira. Cierto, en esa Consulta del 18 de Agosto
se delibera sobre el particular. Los números se imponen. Según el P. Mi
nistro ese Internado supletorio, ese apéndice, era deficitario, se perdían
550 ptas. mensuales y esto era para asustar a cualquiera; pero al P. Rec
tor, F. de Corta, parece no impresionarle el asunto, pues "si se pierden
550 ptas. se ganan diez internos". Fue su respuesta.

No sé si esta postura del Rector o lo que fuera, el caso es que la
resolución no se ejecuta, porque ellO de Octubre de 1946 vemos que
los internos siguen subiendo a Tafira ... , aunque bien es verdad que ya
por poco tiempo.
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che lo conduce el P. Zubicaray y Miguel Limiñana, mientras el ayudante
del carpintero, que ya sabe conducir, obtuviera las debidas licencias. El
gasto adicional por el transporte será de 110 ptas. (Loyo/a, a. IV, nO 22).

Estos alumnos cenan a las 7,45 y a las 8,30 suben para Tafira. mien
tras los pequeños se van a la cama y los mayores tienen todavía un rato
de estudio. Por la mañana a las 7,30 ya están "embarcados", para in
corporarse a la distribución escolar... , misa, desayuno, etc., etc. S610
pernoctan, ni cena, ni misa, ní desayuno... Nada. Esta draconiana dis
tribución se suaviza con el tiempo y después de la misa y del desayuno.
en Tafira, bajaban para incorporarse directamente a las clases.

Por las c:r6nicas del LOYOLA parece que también cenaban, pues
algunos, cuando subían en su Panard, iban soñando con las "croque
tas" del HO Ramírez.

En el año 1945 se acondiciona una sala como salón de juego para
los internos y también los externos mayores. La sala sobre el torreón
en la esquina del patio grande donde estaba la subida al Internado, al
final de la galería de la marea. A mí en 1949 me tocó acondicionarla me
dio decentemente, pues cuando yo la cog! estaban las paredes, una mal·
trecha mesa de ping-pong y no me acuerdo si algunas sillas. Nada. Pero
las diestras manos de Maestro Pedro hicieron maravillas.

El número sigue creciendo. El 2 de Septiembre de 1946 se anota
en el Diario que son 42 las peticiones de internos y sólo hay 3 plazas
vacantes yeso a pesar de la subida de las pensiones. De este mismo
año 46 es el intento de habilitar el Estudio de la 18 División, la antigua
Capilla de los Alumnos, que quedó vacante al acondicionarse el Teatro

.el 19 de MarZo de 1946. Se intentaban construir 15 ó 20 camarillas, pero
la falta de unanimidad en el proyecto, quizá por la evidente carencia de
condiciones del lugar, hace que la idea no prospere.

Corre el tiempo. En el Diario el día 19 de Agosto de 1946 se anota,
como determinación de la Consulta, que el próximo año, curso 1946-47,
no habrá internos en Tafira. Cierto, en esa Consulta del 18 de Agosto
se delibera sobre el particular. Los números se imponen. Según el P. Mi
nistro ese Internado supletorio, ese apéndice, era deficitario, se perdían
550 ptas. mensuales y esto era para asustar a cualquiera; pero al P. Rec
tor, F. de Corta, parece no impresionarle el asunto, pues "si se pierden
550 ptas. se ganan diez internos". Fue su respuesta.

No sé si esta postura del Rector o lo que fuera, el caso es que la
resolución no se ejecuta, porque ella de Octubre de 1946 vemos que
los internos siguen subiendo a Tafira ... , aunque bien es verdad que ya
por poco tiempo.
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Este interregno se acaba en Septiembre de 1947, cuando se orde
na, y esta vez va en serio, la bajada de todos los muebles de los inter
nos. Definitivamente el bucólico e itinerante internado se acaba, con
pena de los interesados, pues, según ellos, lo pasaban bomba. Al me
nos así lo recuerdan ellos cuando comentan ese pasado. Y más contan
do con el P. Zubicaray como conductor y jefe de expedición.

De esta épocá venga quizá el acondicionamiento de los cuartos
de la fachada de la marea, en torno a la Enfermería. Estos cuartos, co
mo eran amplios, los ocupaban los hermanos. Cuartos de dos o tres
camas y por allí pasaron los Zárate, los Cólogan Ascanio, los Cólogan
Ponte, los Felicianos, los L1eó, los Casas... , etc., etc.

A partir de los años 50 el número va disminuyendo. De hecho no
ya Tenerife, con dos Colegios de religiosos, Escolapios y San Idelfonso,
sino también las demás Islas con más Institutos tenían cubiertas las ne
cesidades escolares y era menos perentoria la necesidad de buscarlas
fuera.

De vacaciones... Los tiempos heróicos de los Yunker.

Bien por estas causas u otras, ya en el 50, en la Consulta del 9
de Mayo, se trata, por vez primera, de la convenencia de continuar o
no el Internado. Fue sólo una ocurrencia ... Hemos de esperar todavía
unos años, a 1955, para que de nuevo se delibere sobre el tema. En la
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Este interregno se acaba en Septiembre de 1947, cuando se orde
na, y esta vez va en serio, la bajada de todos los muebles de los inter
nos. Definitivamente el bucólico e itinerante internado se acaba, con
pena de los interesados, pues, según ellos, lo pasaban bomba. Al me
nos así lo recuerdan ellos cuando comentan ese pasado. Y más contan
do con el P. Zubicaray como conductor y jefe de expedición.

De esta épocá venga quizá el acondicionamiento de los cuartos
de la fachada de la marea, en torno a la Enfermería. Estos cuartos, co
mo eran amplios, los ocupaban los hermanos. Cuartos de dos o tres
camas y por allí pasaron los Zárate, los Cólogan Ascanio, los Cólogan
Ponte, los Felicianos, los L1eó, los Casas... , etc., etc.

A partir de los años 50 el número va disminuyendo. De hecho no
ya Tenerife, con dos Colegios de religiosos, Escolapios y San Idelfonso,
sino también las demás Islas con más Institutos tenían cubiertas las ne
cesidades escolares y era menos perentoria la necesidad de buscarlas
fuera.

De vacaciones... Los tiempos heróicos de los Yunker.

Bien por estas causas u otras, ya en el 50, en la Consulta del 9
de Mayo, se trata, por vez primera, de la convenencia de continuar o
no el Internado. Fue sólo una ocurrencia ... Hemos de esperar todavía
unos años, a 1955, para que de nuevo se delibere sobre el tema. En la
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Consulta del 1 de Marzo con el Provincial presente, en razón de la visi
ta, se aborda el asunto del Internado.

Las razones pro supresión son:

a. Reducción del número de internos.

b. Necesidad de local dado el aumento del externado.

c. La existencia de otros internados religiosos, que no los había
al crearse el nuestro.

d. La pequeña ayuda económica no compensa el trabajo que el
Internado requiere.

e. Caso de mantener el Internado requeriría un volumen de gas-
tos que no compensa dado el número reducido de alumnos.

Las razones pro continuidad:

Limitación de nuestra influencia espiritual en las Islas (35).

El internado se da por clausurado en 1955, pues entre los prepara
tivos del próximo curso 55-56 están las obras de las nuevas clases y es-

Los "últimos de Filipinas'; el último internado, 1954-55.

(35) Como puede apreciarse el esfuerzo imaginativo "pro continuidad" no fue muy grande que
digamos. Creo que el asunto estaba ya listo para sentencia.
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tudios a partir de la enfermería y los lavabos de los internos (D.C. 4°,
4-VII·55I.

Un bello y pintoresco episodio este del Internado. Hoy no más re
cuerdo en la memoria de los que fueron internos hasta que llegue a ser
pura y fria historia, cuando el último de sus grotagonistBs falte..• y que
sea tarde, ¡Dios lo quieral

Si "limitación de nuestra influencia...", no lo sé, si sé que hoy por
hoy, tenemos en ellos, los que fueron internos, un grupo incondicional
en el afecto y estima por toda las Islas Tenerife, La Gomera, La Palma,
Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. Esto no volverá a repetirse.

El alumnado

A. Procedencia académica.

Acometemos este balance teniendo en cuenta los dos primeros
años del Colegio desde su apertura, como más significativos, aunque
el cuadro que presentamos después abarca los cinco primeros años.

Respecto al número de· alumnos del primer af'lo, como ya dijimos
no hay concordancia, tomamos como referencial el del fichero, 07
alumnos.

En la ficha de inscripción, uno de los datos que se pide es la pro~

cedencia académica del alumno que acude por primera vez al Colegio.
De los 67 alumnos inscritos responden sólo 57, un 85%. De este 85%:

% PROCEDENCIA CANTIDAD

17,5 Colegio San Antonio 10
17,5 Colegio de la Soledad 10
14,0 De particulares 8
7,0 De las MM. Dominicas 4
7,0 Oe D. Pablo Santana, Pbro. 4
7,0 Colegio San Agustín 4
5.2 Franciscanos del Puerto 3
5,2 Colegio Corazón de Maria 3
3,5 Colegio del Carmen 2

De la Escuela de Comercio 2
Del Instituto 2

y con 1,7% (o sea 1) de los Colegios de:
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tudios a partir de la enfermería y los lavabos de los internos (D.C. 4°,
4-VII-55I.

Un bello y pintoresco episodio este del Internado. Hoy no más re
cuerdo en la memoria de los que fueron internos hasta que llegue a ser
pura y fria historia, cuando el último de sus p.rotagonistas falte... y que
sea tarde, ¡Dios lo quieral

Si "limitación de nuestra influencia•. :', no lo sé, si sé que hoy por
hoy, tenemos en ellos, los que fueron internos, un grupo incondicional
en el afecto y estima por toda las Islas Tenerife, La Gomera, La Palma,
Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. Esto no votverá a repetirse.

El alumnado

A. Procedencia académica.

Acometemos este balance teniendo en cuenta los dos primeros
años del Colegio desde su apertura, como más significativos, aunque
el cuadro que presentamos después abarca los cinco primeros años.

Respecto al número de· alumnos del primer a~o, como ya dijimos
no hay concordancia, tomamos como referencial el del fichero, 07
alumnos.

En ta ficha de inscripción, uno de los datos que se pide es la pro
cedencia académica del alumno que acude por primera vez al Colegio.
De los 67 alumnos inscritos responden sólo 57, un 85%. De este 85%:

% PROCEDENCIA CANTIDAD

17,5 Colegio San Antonio 10
17,5 Colegio de la Soledad 10
14,0 De particulares 8
7,0 De las MM. Dominicas 4
7,0 De D. Pablo Sentana, Pbro. 4
7,0 Colegio San Agustín 4
5_2 Franciscanos del Puerto 3
5,2 Colegio Corazón de Maria 3
3,5 Colegio del Carmen 2

De la Escuela de Comercio 2
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y con 1,7% (o sea 1) de los Colegios de:
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Oña. Soledad Araña
Doña. Soledad Benítez
Sagrada Familia
O. Antonio Mesa
Hermanos de O.C. de La Orotova.

En el segundo curso 1918-1919 la procedencia académica varia un
poco. De los 70 alumnos inscritos responden 54, el 77,1 %.

De éstos:

% PROCEDENCIA CANTIDAD

24,0 Del Instituto 13
22,2 Colegía San Agustín 12
14,8 Colegía de la Soledad 8
7,4 Escuela de Comercio 4
5,5 De las MM. Dominicas 3
5,5 Particulares 3
3,7 Colegio San Antonio 2

Sagrada Familia 2

Con'un 1,8%. con un solo alumno:

El Seminario
Instituto de La Laguna
O. Antonio Mesa
O. Santiago
.Corazón de María de Barcelona
Divina Pastora
HH. D.C. de La Orotava
Dña. Salomé Araña.
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Dña. Soledad Araña
Doña. Soledad Benítez
Sagrada Familia
D. Antonio Mesa
Hermanos de D.C. de La Orotova.

En el segundo curso 1918-1919 la procedencia académica varia un
poco. De los 70 alumnos inscritos responden 54, el 77,1%.

De éstos:

" PROCEDENCIA CANTIDAD

24,0 Del Instituto 13
22,2 Colegio San Agustín 12
14,8 Colegio de la Soledad 8
7,4 Escuela de Comercio 4
5,5 De las MM. Dominicas 3
5,5 Particulares 3
3,7 Colegio San Antonio 2

Sagrada Familia 2

Con'un 1,8%, con un solo alumno:

El Seminario
Instituto de La Laguna
D. Antonio Mesa
D. Santiago
.Corazón de María de Barcelona
Divina Pastora
HH. D.C. de La Orotava
Dña. Salomé Araña.
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PROCEDENCIA ACADEM1CA DEL ALUMNADO
EN LOS CINCO PRIMEROS Af<OS

1917 '"8 ,,,. ,.,. ,.., TOTAL

COLEGIOS AA· RO" AA'" AA'" AA '" AA' " 'AA"
67571!i 705375 43 32 74 3421)58 451533 In 25968

A. en CaMrias
Agustin, San 4 12 2 1 - 19 10,7
Alemán - - - - 1 1
Antonio Mesa 1 1 - - - 2
Antonio. San 10 2 - - - 12 6,7
Caridad, de ~ - - 1 - - 1
Ca_, del 2 - 2 - - 4
Corazón de Maria 3 1 - 4 1 9
Damas de Sailt M. - - 1 - - 1
Divina Pastora - 1 1 - - 2
Dominicas 4 3 3 5 7 22
Escuela Comercio 2 4 - - - 6
Escuela Munc. - - - 1 - 1
Escuela Nac. - - - - 1 1
Franciscanos Pte. 3 - 1 - - 4
Hemlanos D.C. 1 - 1 - - 2
Jerónimo, San - - 1 - - 1
Instituto 2 13 3 1 2 21 11,8
Particulares 8 4 10 6 - 28 15,8
Sagrada Famiia 1 2 1 1 2 7
Salomé, Araña 1 1 - - - 2
Salomé, B&/litez 1 - - - - 1
Santana, Pablo 4 - - - - 4
Santiago, D. - - - 1 - 1
Santana, D. Pedro - - - 1 - 1
Soledad, de ~ 10 8 4 - 1 23 12,9
Vicente Paúl, San - - 1 - - 1

675785 70 53 75 43 32 74 3421)58 451533 In
B. Fuera de Canarias
Carmen, San Fernado - - - 1 - I
C. de María, Barcelona - - 1 - - 1
HH.D.C. Oratava - 1 1 - - 1
lnstitp. la Laguna - - 1 - - 1
S.J., ~ Habana - - - - I 1
Paules, MatanzalCubal - - - - 1 1

• AA: Alumnos.
R: Respuestas habidas.
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PROCEDENCIA ACADEMICA DEL ALUMNADO
EN LOS CINCO PRIMEROS Af<OS

1917 '"8 ,,,. ,.,. ,.., TOTAL

COLEGIOS AA· RO" AA'" AA'" AA'" AA ... • AA"
67571!i 705375 43 32 74 3421158 45 15 33 m25968

A. en Canarias
Agusm, San 4 12 2 1 - 19 10,7
Alemán - - - - 1 1
Antonio Mesa 1 1 - - - 2
Antonio. San 10 2 - - - 12 6.7
Caridad, de ~ - - 1 - - 1
Carmen, del 2 - 2 - - 4
Corazón de Maria 3 1 - 4 1 9
Damas de Sailt M. - - 1 - - 1
Divina Pastora - 1 1 - - 2
Dominicas 4 3 3 5 7 22_C_

2 4 - - - 6
Escuela Munc. - - - 1 - l
_Nac. - - - - l l
Franciscanos Pto. 3 - 1 - - 4
Hem1aros D.C. l - l - - 2
Jerónimo, San - - 1 - - l
Instituto 2 13 3 1 2 21 11,8
Particulares 8 4 lO 6 - 28 15,8
Sagrada Famiia 1 2 1 1 2 7
Salomé, Arana 1 1 - - - 2
Salome, Benltez 1 - - - - 1
Santana, Pablo 4 - - - - 4
Santiago, D. - - - 1 - 1
Santana, D. Pedro - - - 1 - 1
Soledad, de ~ 10 8 4 - 1 Zl 12,9
Vicente Paúl, San - - 1 - - 1

675785 70 53 75 43 32 74 3421158 451533 m
B. Fuera de Canarias
Carmen, San Fernado - - - 1 - ,
C. de Marfa. Barcelona - - 1 - - 1
HH.D.C. Drotava - 1 1 - - 1
Institp.laLaguna - - 1 - - 1
S.J.,!.> Habana - - - - I 1
Paules, Ma~nza ¡Cubal - - - - 1 1

• AA: Alumnos.
R: R!:spuescasllabidas.
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B. Procedencia social.

Bueno, va es conocida la leyenda que corre sobre nuestros Cole
gios... , que si colegios de ricos y para neos. El nuestro de San Ignacio
tampoco se ha librado de ese apelativo.

Sin entrar en puntualizaciones históricas sobre el particular y si re
firiéndome en concreto al nuestro no he podido menos de ser curioso
al respecto y he hecho unos sondeos. Aquí están. Como no soy soció
logo, no sé si serán válidos para sacar una conclusión concreta afirmati
va o negativa.

Primeramente presento unos datos sobre los primeros años del co
legio, después una cata decadecimal por profesiones, según el fichero
de los alumnos inscritos en los años:

1917-19, 1939, 1949, 1959, 1969 Y 1979.

Añadimos una otra muestra de 1973, no según las profesiones de
los padres, sino la demograffa urbana, según el sector urbano de donde
procede el alumno. la encuentro en el informe al Proyecto de Aemode
lación del Colegio, del nuevo Colegio, pues ante la posibilidad de cam
biar de zona, se vio que esta gran zona urbana quedaría sin Colegio·
privado. Fue una causa, si no determinante, sí congruente para no tras
ladar el Colegio.

Mi dedución o impresión es que el consabido apelativo o leyenda
es hiperbólica y que la realidad sociológica de nuestro Colegio es de equi
librio social, como mínimo. Ustedes tienen la palabra.

1~ Primeros años del Colegio.

Así como la respuesta a la procedencia escolar, de aquel primer
alumnado fue suficientemente alta 85%; aqul las respuestas son menos.

ER el primer curso 1917-18, responden 46 de 67, un 68,6%. De es
tos son hijos:

de Militares

de Comerciantes

de Propietarios

de Carpintería

de Notario

151

el 17,3 %

6,8 %
13,0 %

2,1 %
2,1 %

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

B. Procedencia social.
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Como pueden ver, no abundan las Profesiones liberales, quizil en
aquel entonces poco frecuentes; pero a simple vista. parece que se puede
hablar de una clase media alta.

Del segundo curso, 1918-1919. las respuestas son aún menores, 10
de 70, un 14,2%, aunque en esta corta cifrp también aparecen a la ca·
beza los Militares con 4, le sigue el Comercio 2, Abogados 2, y Propie·
tarios 1.

2~ Cata decadecimal por Profesiones.

PROFES/ON 191m IlJS /l4S /l5S /liS Il7S TOTAL

Abogado 2 13 16 41
Administrativo 8 8
Agente de Aduana 1 2'
Agente de Comercio 6 17
Agente de Viaje 1 1
Agricultura 1 3
Aparejador 1 10
Armador 1 1
Arquitecto 2 9
ATS 2
Banca 4
Banca Dirl. 1
Cajero de Banco 1
Carpintería 1
Catedrático de Instituto 1
Cejador de Pta. Franco 2 2
Cobrador 1 1
Comercio 17 23 20 11 90
Compañía de agua 1 1
Cónsul 3
Consignatario 2
Contable 3
Controlador 2
Chófer 1
Delegado de comercio 1
Delegado Flota japonesa 1
Diplomático 1
Director de Prensa 1
Director Hostelería 1
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Como pueden ver, no abundan las Profesiones liberales, quizil en
aquel entonces poco frecuentes; pero a simple vista, parece que se puede
hablar de una clase media alta.

Del segundo curso, 1918--1919. las respuestas son aún menores, 10
de 70, un 14,2%, aunque en esta corta ciflll también aparecen a la ca·
beza los Militares con 4, le sigue el Comercio 2, Abogados 2, y Propia·
tarios 1.

2~ Cata decadecimal por Profesiones.

PROFESION mm 19J9 1949 19s9 1969 1979 TOTAL

Abogado 2 13 16 41
Administrativo 8 8
Agente de Aduana 1 2'
Agente de Comercio 6 17
Agente de Viaje 1 1
Agricultura 3
Aparejador 10
Armador 1
Arquitecto 9
ATS 2
Banca 4
Banca Oirt. 1
Cajero de Banco 1
Carpintería 1
Catedrático de Instituto 1
Cejador de Pto. Franco 2 2
Cobrador 1 1
Comercio 17 23 20 11 90
Compañia de agua 1 1
Cónsul 3
Consignatario 2
Contable 3
Controlador 2
Chófer 1
Delegado de comercio 1
Delegado Flota japonesa 1
Diplomático 1
Director de Prensa 1
Director Hostelería 1
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Economista 1 4
Electricista 1 1
Empleado 11 11 15 48
Empresario 2 2
Exportador 1 2 1 7
Farmecéutico 2 2 5
Funcionario 10 10 11 34
Funcionario de Aduana 1
Gestor administrativo 1
Gobernador Civil 1
Guardia Civil 1
Hosteleria 1
Industrial 4 15 32
Ingeniero 2 5 19
Inspector de Aduana 1
Inspector de Policla 1
Inspector de: Trabajo 2
Intendente mercantil 2
Intérprete 1
Interventor 3
Jefe de Prisiones 1
Jefe de Relaciones Públicas 2
Jefe de Venta 1
Licenciado Ciencia 1 1
Maestro 2 5
Maestro armero 1
Magistrado 2
Marinero 1
Marino 2 8
Marino mercante 3 3
Mayordomo 1
Mecánico 3
Médico 4 27
Metalúrgico 1 1
Militar 15 10 13 12 57
Notario 1 2 3
Oficial de Juzgado 1
Oficial de primera 1
Optico 1
Pericial de Aduana 1
Perito 13 17
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Intendente mercantil 2
Intérprete 1
Interventor 3
Jefe de Prisiones 1
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Licenciado Ciencia 1 1
Maestro 2 5
Maestro armero 1
Magisnado 2
Marinero 1
Marino 2 8
Marino mercante 3 3
Mayordomo 1
Mecánico 3
Médico 4 27
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Piloto
Practicante
Gestor administrativo
Profesor E.G.B.
Profesor de Instituto
Profesor Mercantil
Procurador de Tribunales
Promotor de Turismo
Propietario
Químico
Registrador de la Propiedad
Representante
Secretario Banco España
Secretario de Juzgado
Secretario de Sala
Seguros
Técnico administrativo
Técnico industrial
Técnico aeronáutico
Transportista
Visitador-Médico

Sintetizando tenemos:.

74 PROFESIONALIDADES:

l' PP. LIBERALES:

Abogados
Economistas .... .
Médicos..

14) Registradores P

11' COMERCIO-BANCA:

4

2
1

1 1
2 3
1 1
5 9
1 1
1 1
1 ·15
1 1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

574

41
4

27
2

74 74

"Comercio" .
Administrativos .
Agentes Aduana .
Agentes Comercio
Consignatarios
Contables .

154

90
BB
2

17
2
3
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11· COMERCIO-BANCA:
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Administrativos .
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Contables....
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2
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1 1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
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Empresarios 2
Exportadores 7
Gestor administrativo 1
Jefe de venta 1
Representantes ....................... 1
Intendentes mercantiles 2
Banca 4
Cajero 2

1151 Director Banco.. 1

142 142

111° SERVICIO:

"Empleados" .. ................... 48
Agente de viaje 1
Armador •.• 1
Carpintería. 1
Celador Puerto Franco ..... 2
Cobrador .... .............................. 1
Controladores ...................... 2
Chófer•... ................... 1
Director de Prensa 1
Director de hostelería .. 1
Electricista 1
Marinero ... 1
Marino mercante 3
Maestro armador 1
Mayodormo 1
Mecánico 1
Metalúrgico ........ 1
Pilotos. 2
Promotor turístico. 1
Relaciones públicas .. 2
Seguros...... 1
Transportistas 1

(23) Visitador de médicos 1

76 76

IV O TITULADOS G./Medio:

Aparejadores .
A.T.S., Prácticantes
Intérpretes.•.....
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Empresarios 2
Exportadores 7
Gestor administrativo 1
Jefe de venta 1
Representantes ....................... 1
Intendentes mercantiles ........................ 2
Banca 4
Cajero 2

1151 Director Banco.. 1

142 142

111° SERVICIO:

"Empleados" .. ................... 48
Agente de viaje 1
Armador •.• 1
Carpintería .. 1
Celador Puerto Franco ..... 2
Cobrador .... .......................... 1
Controladores ...................... 2
Chófer•... .................... 1
Director de Prensa 1
Director de hostelería .. 1
Electricista 1
Marinero ... 1
Marino mercante 3
Maestro armador 1
Mayodormo 1
Mecánico 1
Metalúrgico ........ 1
Pilotos .• 2
Promotor turístico. 1
Relaciones públicas .. 2
Seguros...... 1
Transportistas 1

(23) Visitador de médicos 1

76 76

IV O TITULADOS G./Medio:

Aparejadores .
A.T.S., Prácticantes
Intérpretes.•.... ,
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VIIIO PROPIETARIOS:

VilO FUERZAS ARMADAS:

VIO FUNCIONARIOS:

VO TITULADOS G./Superior:

13
1
8
9
1
1
1

48 48

19
9
2
1
5

19
1
2
3
3

48 48

35
1
1
1
3
1
2
1
2
1

48 48

1
57
8

66 66

15 15

517

"Funcionarios" ....
Inspectores aduaneros .....
Inspectores de policía
Inspectores de trabajo
Interventores
Jefe de poricla
Oficiales de juzgado
Procurador de trabajo
Secretarios de juzgados ,..
Gobernador Civil

Guardia civil ..
Militares .

(3) Marinos ..

1101

"Peritos" .
Opticos
Profesores de E.G.B., Maestros
Profesor mercantil
Técnicos administrativos .
Técnicos industriales

(11) Técnicos aeronáuticos ....

Ingenieros ..
Arquitectos.
Catedráticos ..
Diplomáticos..
Farmacéuticos
Ingenieros ,
Licenciados ..
Magistrados .
Notarios .

1101 Cónsu!.. .
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"Peritos" . 13
Opticos 1
Profesores de E.G.B., Maestros a
Profesor mercantil 9
Técnicos administrativos ................. 1
Técnicos industriales 1

(111 Técnicos aeronáuticos .... 1

48 48
V' TITULADOS G./Superior:

Ingenieros . . 19
Arquitectos. 9
Catedráticos .................... 2
Diplomáticos 1
Farmacéuticos 5
Ingenieros ..................••. , .... 19
Licenciados. 1
Magistrados 2
Notarios.... 3

1101 Cónsul.. .... 3

48 48
VI' FUNCIONARIOS:

"Funcionarios" .. ................... 35
Inspectores aduaneros ..... 1
Inspectores de policía 1
Inspectores de trabajo 1
Interventores 3
Jefe de policla 1
Oficiales de juzgado 2
Procurador de trabajo 1
Secretarios de juzgados .. ...... ,.. 2

1101 Gobernador Civil 1

48 48
VII' FUERZAS ARMADAS:

Guardia civil 1
Militares...... 57

131 Marinos .... a
66 66

VIII' PROPIETARIOS: 15 15

517
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RESUMEN·

PROFESIONES UN. N° PAOF. "
1" liberales ................... 4 74 14,31

11" Comercio - Banca ........ 15· 142 37,46
111" Servicios •..•.•........... 21 76 14,70
IV" Titulados g/m.............. 11 46 9,28
V" Titulados gIs. 10 46 9,28
VI" Funcionarios ................ 10 48 9,28

VII" Fuerzas Armadas .......... 3 66 12,76
VIII" Propietarios ................. 15 2.90

Quedan fuera del cómputo dos Colectivos, Industriales (32) y Agri
cultores (31, porque conociendo las peculiaridades del laborismo isle·
ño, estos colectivos son un tanto ambiguos, lo mismo podria incluir
grandes que pequeños industriales o agricultores. Algo parecido se po
dría decir de Comercio y Funcionarios, e incluso del de Propietarios,
aunque estos me parece que, en conjunto, están más unificados socio
económicamente.

Asl pues y considerando de:

CLASE ALTA a Profesionales librerales
Titulados gis.
Propietarios

CLAS~ MEDIA a Titulados g/m.
Comercio
Fuerzas Armadas
Funcionarios

(I")

IV")
(VIII")

74
48
15

137

48
142
66
48

26,49%

CLASE MEDIA baja a

Servicio

306 58,80%

76 14,70%

Tenemos entre los 517 profesionales
un 26,49% de Clase alta
un 58,49% de Clase media
un 14,70% de Clase media baja.

Con estos datos. sondeo incompleto, se puede hacer un juicio apro
ximado sobre si nuestro Colegio era de ricos y para ricos, según el tópi
co generalizado.
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RESUMEN·

PROFESIONES UN. N° PAOF. "
1" liberales ......... 4 74 14,31

11" Comercio - Banca ...... 15· 142 37,46
111" Servicios ................. 21 76 14,70
IV" Titulados g/m.............. 11 46 9,28
V" Titulados gis. 10 46 9,28

VI" Funcionarios ................ 10 46 9,28
VII" Fuerzas Armadas .......... 3 66 12,76

VIII" Propietarios . 15 2.90

Quedan fuera del cómputo dos Colectivos, Industriales (32) y Agri
cultores (31, porque conociendo las peculiaridades del laborismo isle·
ño, estos colectivos son un tanto ambiguos, lo mismo podria incluir
grandes que pequeños industriales o agricultores. Algo parecido se po
dría decir de Comercio y Funcionarios, e incluso del de Propietarios,
aunque estos me parece que, en conjunto, están más unificados socio
económicamente.

Asl pues y considerando de:

CLASE ALTA a Profesionales librerales
Titulados gis.
Propietarios

(1")
IV")

(VIII")

74
46
15

CLAS~ MEDIA a Titulados g/m.
Comercio
Fuerzas Armadas
Funcionarios

137

46
142
66
46

26,49%

CLASE MEDIA baja a

Servicio

306 58,80%

76 14,70%

Tenemos entre los 517 profesionales
un 26,49% de Clase alta
un 58,49% de Clase media
un 14,70% de Clase media baja.

Con estos datos. sondeo incompleto, se puede hacer un juicio apro
ximado sobre si nuestro Colegio era de ricos y para ricos, según el tópi
co generalizado.
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3~ Cata demográfica-urbana.

Según el informe del Proyecto de remodelación del Colegio de 1973,
se dice que al Colegio asisten cada día:

55 alumnos del Puerto y de la Isleta.
135 alumnos de las Alcaravaneras.
101 alumnos de las Escaleritas.
117 alumnos del Sector de Santa Catalina (Parque).

408

110 alumnos del Sector de Ciudad Jardín
40 alumnos con familia en Tafira.

150

558 alumnos.

Lo importante es el dato de su procedencia urbana. El sociólogo
puede analizar estos datos y podrá sacar sus conclusiones sociológi
cas; pero así a simple vista, a la del buen cubero, el Puerto, la Isleta,
Alcaravaneras, Sector de Santa Catalina y Escaleritas poca "aristocra
cia" podía aportar o acaudalados. Son zonas de gente normales, traba
jadora con más o menos holgura, en aquellos tiempos.

Esos 558 alumnos censados en esta somera cata suponen el 41,98%
del alumnado del Colegio, 1.329 en aquel entonces. En ese 41,98% de
alumnos el 73,1% son de clase media en general; el 26,8% de clase pu
diente, si llamamos así a los de Tafira y Ciudad Jardín. Son apreciacio~

nes generalizadas.

Otro dato que puede ilustrar el asunto, la sociología media del alum
nado en contra de la consabida leyenda, es la protesta de las familias
respecto a las excursiones, porque suponía un gasto excesivo, (L.C.C.,
a. 1945, c. 5 de Abril). Excursiones que eran a Firgas, Tafira, Teror o
Arucas...

Ahora es el momento de recoger la nota del Dia,;o de Las Palmas
que dejamos en suspense. Recuérdenla:

'~n los planes de los Padres entra también el enseñar gratuitamente
en el Colegio a un número bastante crecido de estudiantes
pobres': ..

¿Cuál puede ser el alcance de estas palabras? No parece que se
refiera a esos alumnos becados, siempre presentes en nuestros Cole
gios, sino más bien a un número determinado de alumnos en régimen
de gratuidad. Quizá para compensar la fallida intención del Canónigo
de fundar un Colegio gratuito.
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3~ Cata demográfica-urbana.

Según el informe del Proyecto de remodelación del Colegio de 1973,
se dice que al Colegio asisten cada día:

55 alumnos del Puerto y de la Isleta.
135 alumnos de las Alcaravaneras.
101 alumnos de las Escaleritas.
117 alumnos del Sector de Santa Catalina (Parque).

408

110 alumnos del Sector de Ciudad Jardín
40 alumnos con familia en Tafira.

150

558 alumnos.

Lo importante es el dato de su procedencia urbana. El sociólogo
puede analizar estos datos y podrá sacar sus conclusiones sociológi
cas; pero así a simple vista, a la del buen cubero, el Puerto, la Isleta,
Alcaravaneras, Sector de Santa Catalina y Escaleritas poca "aristocra
cia" podía aportar o acaudalados. Son zonas de gente normales, traba
jadora con más o menos holgura, en aquellos tiempos.

Esos 558 alumnos censados en esta somera cata suponen el 41,98%
del alumnado del Colegio, 1.329 en aquel entonces. En ese 41,98% de
alumnos el 73,1% son de clase media en general; el 26,8% de clase pu
diente, si llamamos así a los de Tafira y Ciudad Jardín. Son apreciacio~

nes generalizadas.

Otro dato que puede ilustrar el asunto, la sociología media del alum
nado en contra de la consabida leyenda, es la protesta de las familias
respecto a las excursiones, porque suponía un gasto excesivo, (L.C.C.,
a. 1945, c. 5 de Abril). Excursiones que eran a Firgas, Tafira, Teror o
Arucas...

Ahora es el momento de recoger la nota del Dia,;o de Las Palmas
que dejamos en suspense. Recuérdenla:

'~n los planes de los Padres entra también el enseñar gratuitamente
en el Colegio a un número bastante crecido de estudiantes
pobres': ..

¿Cuál puede ser el alcance de estas palabras? No parece que se
refiera a esos alumnos becados, siempre presentes en nuestros Cole
gios, sino más bien a un número determinado de alumnos en régimen
de gratuidad. Quizá para compensar la fallida intención del Canónigo
de fundar un Colegio gratuito.
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Tal vez haga referencia a una enseñanza paralela, a unas escuelas
gratuitas de las que entonces eran frecuentes. Caerto, en una de las pri
meras cartas informativas de los albores de la fundación del Colegio en
las Palmas, el P. Puig escribe: "hasta quiere hacernos el Padre l361 una
residencia nuevecita y tomar del Seminario algunos salones, que nos
cede el Sr. Obispo, para escuela gratuita, patronato obrero, círculo de
los Luises..." IJ1J.

En un viejo l.oyola sin numeración se publica esta vieja estadlstica
que muestra el hecho, tanto de los alumnos becados "gratuitos", como
lo de las escuelas gratuitas, "Grupo escolar".

AWMNOS y PROFESORES DE LDS COLEGIOS DE PADRES
JESUITAS DE ESPAtilA DURANTE EL CURSO DE 1941-1942

ALU MN OS PROFESORES GRUPO ESCOLAR
COLEGIOS

klolo.. P_.oriIs tmwiros Pójooo s.p. ~ms ,-
Alicante (Orihuela) ..• 343 124 8 15 7 - -
Asturias (Gijón) . 98 108 2 7 4 - -
Badajoz (Villafranca). 420 83 11 24 13 210 4
Barcelona (Lauria) .... 733 198 52 25 35 - -
Barcelona (Sarriá) ... 577 182 64 21 23 - -
Bilbao (Indauchu) ..... 540 275 29 26 14 - -
Canarias (Las Palmas) 125 170 9 13 - - -
Madrid (Areneos) ..... 1.100 350 200 22 20 - -
Málaga IEI Palo} ...... 516 112 18 23 15 300 8
Mallorca (Palma) ...... 248 157 16 14 6 - -
Navarra (Tudela) .. 385 - 8 21 2 - -
Pontevedra (Vigo) .•.. 429 135 11 25 10 106 3
San Sebastián ...... 324 164 50 24 26 450 10
Sevilla ..... .... .... 505 287 20 12 30 - -
Valencia .. .............. 728 292 23 20 35 814 15
Valladolid. ............. 549 120 27 24 9 - -
zaragoza ..•. ........... 504 250 20 22 23 180 5

Sumas ..... 8.124 3.027 568 341 355 2.080 54

En este sentido, en el de Enseñanza gratuita, oficial, no la hubo
en el Colegio hasta 1956.

(361 Se tnIta del Sacefdote. o. SaOliago Sénchez propietario del Colegio Soledad, Que estuvo
a punto de comprarse para insular sil el Colegio. CartasediflCanles, Provincia de Toledo.
t. VII, 1916-1917, pág. 75.

(J71 Canas eáflCanleS. Provincia de To6edo, t. VII, 191&-1917, pag. 75.
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Tal vez haga referencia a una enseñanza paralela, a unas escuelas
gratuitas de las que entonces eran frecuentes. Cierto, en una de las pri
meras cartas informativas de los albores de la fundación del Colegio en
Las Palmas, el P. Puig escribe: "hasta quiere hacernos el Padre 1361 una
residencia nuevecita y tomar del Seminario algunos salones, que nos
cede el Sr. Obispo, para escuela gratuita, patronato obrero, círculo de
los Luises..." lJl).

En un viejo Loyola sin numeración se publica esta vieja estadlstica
que muestra el hecho, tanto de los alumnos becados "gratuitos", como
lo de las escuelas gratuitas, "Grupo escolar".

AWMNOS y PROFESORES DE LDS COLEGIOS DE PADRES
JESUITAS DE ESPAIiIA DURANTE EL CURSO DE 1941-1942

ALU MN OS PROFESORES GRUPO ESCOLAR
COLEGIOS

~ p• .oriIs trnJitos RlIjooo • "" ¡_

Alicante (Orihuela) ..• 343 124 8 15 7 - -
Asturias (Gijón) . 98 108 2 7 4 - -
Badajoz IViJlafranca). 420 83 11 24 13 210 4
Barcelona (Laurial ... 733 198 52 25 35 - -
Barcelona 1Sarriá) .... 577 182 64 21 23 - -
Bilbao (Indauchul ..... 540 275 29 25 14 - -
Canarias (Las Palmasl 125 170 9 13 - - -
Madrid (Areneosl ..... 1.100 350 200 22 20 - -
Málaga IEI Palo) ...... 516 112 18 23 15 300 8
Mallorca (Palma) ...... 248 157 16 14 6 - -
Navarra ITudela) ...... 385 - 8 21 2 - -
Pontevedra (Vigo) .... 429 135 11 25 10 106 3
San Sebastián ...... 324 184 50 24 28 450 10
Sevilla .... .......... 505 287 20 12 30 - -
Valencia .. .............. 728 292 23 20 35 814 15
Valladolid .. ............ 549 120 27 24 9 - -
zaragoza ..•. ........... 504 250 20 22 23 180 5

Sumas .•..• 8.124 3.027 568 341 355 2.060 54

En este sentido, en el de Enseñanza gratuita, oficial, no la hubo
en el Colegio hasta 1956.

1361 Se ttata del Sacefdote. O. SaOliago Sénchez propietario del Colegio Soledad. Que eswvo
a punto de comprarse para instalar 8. el Colegio. CartasediflCaOles. Provincia de Toledo.
t. VII, 1916-1917, pág. 75.

137J Cartas eáflCantes. Provincia de Tdedo, t. VII, 1916-1917, pág. 75.
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En 1956 e{ P. Fernando María Moreno, Rector, funda o instituye
unas ESCUELAS GRATUITAS DE SAN ESTANISLAO subvenciona
das, con tres unidades de 40 alumnos cada una y cuatro Maestros, aco
giéndose a la ley de Educación Primaria de 1951, según los articulos
25 y 27, pero patrocinadas por la Asociación pe los Antiguos Alumnos.
Escuelas que clausuraría e{ P. Ponce en Agosto de 1961.

Anterior a esta efímera realización, en 8154 hubo, por lo visto, un
primer intento. En la Consulta ~ 24 de Enero de 1954 se lee:

"Filial de' Colegio en el Puerto de la luz. Cumpliendo un encargo
del P. Provincial, el Rector expone a los PP. Consultores la idea
de abrir una filial de este nuestro Colegio en el Puerto de La Luz.
Se admitirian alumnos pobres y al principio s610 se tendrían cIa
ses elementales, es decir, algunas de las preparatorias. Nuestro
interés se basa en que este Colegio de Las Palmas se alimenta muy
principalmente de alumnos procedentes de nuestras preparatorias.
Por donde con la nueva fundación se ampliarfan nuestras posibili
dades de admisi6n. Económicamente el proyecto no preocupa,
pues según el plan pensado, ese Colegio filial equilibrarla sus gas
tos con sus ingresos. El Provincial aumentariB el número de los
NN. con miras a que, v. gr. un Padre y dos Hermanos se pudieran
desplazar para atenderlo con algunos maestros seglares".

Se ha consuttado con el Párroco de San Pablo O. Abraham. lo
ve bien; a los consultores les agrada el proyecto y el Provincial "ve con
buenos ojos esta iniciativa"...

Buenas perspectivas al parecer, pero no se vuelve a hablar más
del tal proyecto. Proyecto que como hemos podido ver no tenía todos
los cabos "bien atados". Termina así las notas del Diario: "las dificulta
des irán apareciendo a medida que vayamos poniendo manos a la obra".

A no ser que consideremos las Escuelas de San Estanislao la
realización de este proyecto algo modrricado, al menos en cuanto al em
plazamiento, del Puerto a Vegueta. Todo puede ser, ya que estamos
en el mismo rectorado del P. Moreno.

Escuelas paralelas al Colegio que tanto esgrimieron contra noso
tros, contra la Iglesia, sin tener en cuenta la buena intención y la co
yuntura social de la época. Y no me refiero precisamente a esta de San
Estanislao en concreto, (quizá si, ya un poco desfasadas), sino al.fenó
meno general Que surge en los años 50 (1850) y continúa a comienzos
de siglo de la atención por la escolarización de los niños pobres e inclu
sa de los adultos, en los famosos Circulas Católicos o de Obreros, por
cuenta de la Iglesia.
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En 1956 el P. Fernando María Moreno, Rector. funda o instituye
unas ESCUELAS GRATUITAS DE SAN ESTANISLAO subvenciona
das, con tres unidades de 40 alumnos cada una y cuatro Maestros, aco
giéndose a la ley de Educación Primaria de 1951, según los articulos
25 y 27, pero patrocinadas por la Asociación pe los Antiguos Alumnos.
Escuelas que clausuraría el P. Ponce en Agosto de 1961.

Anterior a esta efímera realización, en 8154 hubo, por lo visto, un
primer intento. En la Consulta de( 24 de Enero de 1954 se lee:

"Filial de' Colegio en el Puerto de la luz. Cumpliendo un encargo
del P. Provincial, el Rector expone a los PP. Consultores la idea
de abrir una filial de este nuestro Colegio en el Puerto de La Luz.
Se admitirían alumnos pobres y al principio sólo se tendrían cIa
ses elementales, es decir, algunas de las preparatorias. Nuestro
interés se basa en que este Colegio de Las Palmas se alimenta muy
principalmente de alumnos procedentes de nuestras preparatorias.
Por donde con la nueva fundación se ampliarlan nuestras posibili
dades de admisión. Económicamente el proyecto no preocupa,
pues según el plan pensado, ese Colegio filial equilibrarla sus gas
tos con sus ingresos. El Provincial aumentarfB el número de los
NN. con miras a que, v. gr. un Padre y dos Hermanos se pudieran
desplazar para atenderlo con algunos maestros seglares".

Se ha consultado con el Párroco de San Pablo D. Abraham. lo
ve bien; a los consultores les agrada el proyecto y el Provincial "ve con
buenos ojos esta iniciativa"...

Buenas perspectivas al parecer, pero no se vuelve a hablar más
del tal proyecto. Proyecto que como hemos podido ver no tenía todos
los cabos "bien atados". Termina así las notas def Diario: "las dificulta
des irán apareciendo a medida que vayamos poniendo manos a la obra".

A no ser que consideremos las Escuelas de San Estanislao la
realizaci6n de este proyecto algo modrricado, al menos en cuanto al em
plazamiento, del Puerto a Vegueta. Todo puede ser, ya que estamos
en el mismo rectorado del P. Moreno.

Escuelas paralelas al Colegio que tanto esgrimieron contra noso
tros, contra la Iglesia, sin tener en cuenta la buena intención y la co
yuntura social de la época. Y no me refiero precisamente a esta de San
Estanislao en concreto, (quizá sí. ya un poco desfasadas), sino al.fenó
meno general que surge en los años 50 (1850) y continúa a comienzos
de siglo de la atención por la escolarización de los niños pobres e inclu
sa de los adultos, en los famosos Círculos Católicos o de Obreros, por
cuenta de la Iglesia,
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Era frecuente que los Colegios o Casas de Religiosos o Religiosas
tuvieran estas escuelas gratuitas. Supuso una buena promoción cultu~

ral dentro, por supuesto, de un proyecto eminentemente apostólico y
pastoral ante el primer intento serio de laicización de la Enseñanza y
Sociedad a raiz del periodo revolucionario del 68 (38}.

Acción Social

Bien, si ese proyecto de Escuela gratuita no cuajó en el momento
fundacional de nuestra llegada en 1917, esto no significa que la Com
pañia se desentendiera de los sectores más "marginados", como se di
ce ahora, aunque no faltaron quienes, ("los que no quieren a la
Compañia"). "sembrarán y propalarán por la ciudad la conocida y vul
gar acusación de que no trabajábamos más que con los ricos". Son pa
labras del P. Quintanar en carta de 1920, pero historiando los años prime
ros 1391.

Desde la instalación de los Padres, primero los andaluces y des
pués los vascos, en Las Palmas desarrollan una acción amplia y variada
sobre estos seetorés. Una acción pastoral, al par que asistencial, emi
nentemente promocional, culturalmente hablando. En casi todas las
obras de este tipo encontramos la Escuela, nocturna o diurna, para chi
cos y chicas, en algunas hasta con clases de Inglés. Detalle este tipico
e interesante, lógico habida cuenta de la fuerte inserción británica en
Las Palmas.

Eso lo tenian bien claro, en contra de lo que tópicamente se suele
repetir, generalizando, de la caridad de la Iglesia que si paternalista, alie
nante. Falso. Hablando de una de estas obras, sociales, El Patronato
de golfos, se puntualiza asi:

"no es un ropero, ni una cantina escolar, sino una serie de institu
ciones benéficas sociales que atienden a la cultura de los protegi
dos, (acogidos), por medio de clases nocturnas, bibliotecas,
círculos de estudio sociales ... junto a esto la educación religiosa
por medio de catecismo, congregación y frecuencia de sacramentos
y para que no falte nada, también la educación física (sic) por me
dio de los honestos deportes y recreo" (Ubro de Actas del Apos
tolado de la Oración, 1917·1922. Acta del 19 de Abril de 1920).

(38) Cfr. EL COLEGID YLA BAHIA DE RAFAEL ALBERT!. Agustln Castro Merello. Inédito.
(39) Cartas edificantes. Provincia de Toledo, t. 11, 1920. pg. 33. carta del P. Ouintfn Quintanar

al P. Gélvez.

161

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Era frecuente que los Colegios o Casas de Religiosos o Religiosas
tuvieran estas escuelas gratuitas. Supuso una buena promoción cultu
ral dentro, por supuesto, de un proyecto eminentemente apostólico y
pastoral ante el primer intento serio de laicización de la Enseñanza y
Sociedad a raíz del periodo revolucionario del 68 (SS}.

Acción Social

Bien, si ese proyecto de Escuela gratuita no cuajó en el momento
fundacional de nuestra llegada en 1917, esto no significa que la Com
pañía se desentendiera de 105 sectores más "marginados", como se di
ce ahora, aunque no faltaron quienes, ("105 que no quieren a la
Compañía"). "sembrarán y propalarán por la ciudad la conocida y vul
gar acusación de que no trabajábamos más que con los ricos". Son pa
labras del P. Quintanar en carta de 1920, pero historiando 105 años prime-
ros 1391. .

Desde la instalación de los Padres, primero los andaluces y des
pués los vascos, en Las Palmas desarrollan una acción amplia y variada
sobre estos sectorés. Una acción pastoral, al par que asistencial, emi
nentemente promocional, culturalmente hablando. En casi todas las
obras de este tipo encontramos la Escuela, nocturna o diurna, para chi
cos y chicas, en algunas hasta con clases de Inglés. Detalle este típico
e interesante, lógico habida cuenta de la fuerte inserción británica en
Las Palmas.

Eso lo tenían bien claro, en contra de lo que tópicamente se suele
repetir, generalizando, de la caridad de la Iglesia que si paternalista, alie
nante. Falso. Hablando de una de estas obras. sociales, El Patronato
de golfos, se puntualiza así:

"no es un ropero, ni una canüna escolar, sino una serie de insütu
c;ones benéficas sociales que atienden a la cultura de los protegi
dos, (acogidos), por mecRo de clases nocturnas, bibUotecas,
circulas de estudio sociales ... junto a esto la educación reUgiosa
por medio de catecismo, congregación y frecuencia de sacramentos
y para que no falte nada, también la educación física (sic) por me
dio de los honestos deportes y recreo" (Ubro de Actas del Apos
tolado de la Orac;ón, 1917·1922. Acta del 19 de Abril de 1920).

(38) Cfr. EL COLEGIO YLA BAHIA DE RAFAEL ALBERT!. Agustfn Castro Merello. Inédito.
(39) Cartas edificantes. Provincia de Toledo, t. 11, 1920. pg. 33. carta del P. Ouintln Quintanar

al P. Gélvez.
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Los Padres de la Residencia y del Colegio, -todos formaban una
sola Comunidad- más aquellos que estos como es obvio, se derrama
ron y multiplicaron: en visitas a las Cárceles y Hospitales, con un pro
medio de 104 visitas por año (401;

en pláticas dominicales en 20 escuelas públicas 141);

en catequesis parroquiales, en San Agustln, Santo Domingo y San
Francisco, con 600 niños por años catequizados;

en las Escuelas dominicales de barrios. He contabilizado hasta cua
tro y debieron ser por lo menos cinc~ (42);

en ejercicios al servicio doméstico, "sirvientas", para conservar
la terminologla de la época;

en las Conferencias de San Vicente;

en el Protectorado de Golfos;

en el Puerto (Isleta) con los obreros y en el Patronato de artesa
nos, la obra más seria y consistente en este terreno, como veremos.

A. Escuelas dominicales.

Escuelas dominicales de barrios "para arrancar de la ignorancia
y de la corrupción de menores a un mundo numeroso de jóvenes de
las que nadie se ocupa".

Sobresale, en estas escuelas, la Escuela dominical de San José,
inaugurara el 4 de Enero de 1920, para lo cual una sef"iora habla dejado
el 2° piso de su casa. Todo, ajuar y material escolar, nuevo, sin que
falten los cuadros, detalle ornamental muy femenino, que la estética
también educa. Todo regalado y sobraron todavla mil pesetas.

El 16 de Mayo del 20 esta escuela se traslada a una nueva casa
en el Paseo de San José, 49, junto a la Ermita, con lo cual subió enor
memente la inscripción de jóvenes. Termina el curso con 619 chicas,
con una asistencia media de 336.

y lo que vale más quizá: "treinta señoritas (24 según el Lib. de
actas del A.O.) se ofrecieron para instructoras"; y el resultado: "cuán
to entusiasmo con la Escuela al ver que aprendían (las chicas) yel cari-

(401 Es un promedio hecho &Obre 106 diez primeros arios de los ministerios dlIlos Padres. Un. Ann.
(411 Cartas edificantes. Provincia de Toledo, t. VII. 1916·1917. pAgo 74.
(42) Cartas edificantes de la Provincia de Toledo. t. 11, 1920, pág. 44. las Escuelas dominicales

debieron ser bastantes. En los catAlogos, a partir de 1922, aparecen como uno de los mi
nisterios asignados a los Padres. Hay allos que son cinco los Padres que se ocupan de
ellas. Con frecuencia aparece el "moderador" de las Escuelas.
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Los Padres de la Residencia y del Colegio, -todos formaban una
sola Comunidad- más aquellos que estos como es obvio, se derrama
ron y multiplicaron: en visitas a las Cárceles y Hospitales, con un pro
medio de 104 visitas por año (401;

en pláticas dominicales en 20 escuelas públicas 141);

en catequesis parroquiales, en San Agustin, Santo Domingo y San
Francisco, con 600 niños por años catequizados;

en las Escuelas dominicales de barrios. He contabilizado hasta cua
tro y debieron ser por lo menos cinc~ (42);

en ejercicios al servicio doméstico, "sirvientas", para conservar
la terminología de la época;

en las Conferencias de San Vicente;

en el Protectorado de Golfos;

en el Puerto IIsleta) con los obreros y en el Patronato de artesa
nos, la obra más seria y consistente en este terreno, como veremos.

A. Escuelas dominicales.

Escuelas dominicales de barrios "para arrancar de la ignorancia
y de la corrupción de menores a un mundo numeroso de jóvenes de
las que nadie se ocupa".

Sobresale, en estas escuelas, la Escuela dominical de San José,
inaugurara el 4 de Enero de 1920, para lo cual una sef"iora había dejado
el 2° piso de su casa. Todo, ajuar y material escolar, nuevo, sin que
falten los cuadros, detalle ornamental muy femenino, que la estética
también educa. Todo regalado y sobraron todavía mil pesetas.

El 16 de Mayo del 20 esta escuela se traslada a una nueva casa
en el Paseo de San José, 49, junto a la Ermita, con lo cual subió enor
memente la inscripción de jóvenes. Termina el curso con 619 chicas,
con una asistencia media de 336.

y lo que vale más quizá: "treinta señoritas (24 según el Lib. de
actas del A.O.) se ofrecieron para instructoras"; y el resultado: "cuán
to entusiasmo con la Escuela al ver que aprendían (las chicas) yel cari-

(401 Es un promedio hecho &Obre 10$ diez primeros af'iosde los ministerios dlIlos Padres. Un. Ann.
(411 Cartas edificantes. Provincia de Toledo, t. VII. 1916"1917. pAgo 74.
(42) Cartas edificantes de la ProvinCia de Toledo. t. 11, 1920, pág. 44. las Escuelas dominicales

debieron ser bastantes. En los catAlogos, a partir de 1922, aparecen como uno de los mi
nisterios asignados a los Padres. Hay años que son cinco los Padres que se ocupan de
ellas. Con frecuencia aparece el "moderador" de las Escuelas.
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ffo y delicadeza con que se les trata"; y la ilusión: "se piensa ya en or
ganizar talleres de aprendices de aguja e implantar la cartilla dotal de
ahorro". Los talteres de costura se inauguraron el3 de Enero del 21.
En los años de la dispersión siguió muy floreciente. En Enero del 35 acu
dian 420 chicas a la catequesis.

Escuela dominical Sagrado Corazón. Se crea e inaugura el 20 de
Diciembre de 1918, "para sirvientas mayores de doce affos", como una
de las obras sociales del Apostolado de la Oración, con 150 muchachas
inscritas, que se remontaron a 208, en Marzo de 1920. En Abril del 20
amplia su oferta docente con clases de escritura, lectura matemática,
catecismo y cantos.

Esta Escuela funcionó al principio en el mismo Colegio de San Ig
nacio, para después, el21 de Enero de 1921, trasladarse a la Residencia
de las Madres Adoratrices.

El Apostolado de la Oración, a pesar de sus objetivos tan específi~

cos, espiritualistas para algunos, tampoco olvidaba, por lo visto, este
sector marginado y lo intenta promocionar, "Se t~ata de recoger, edu
car y organizar a toda esta gente, (limpiabotas, barrenderitos, vende
dores de periódicos), con clases nocturnas, mutual escolar, rondalla de
instrumentos de cuerdas, (y no por aquello de que la música amansa
a las fieras, sino por un sentido muy integral de lo cultural), cuadro ar
tistico, deporte y una especial bolsa de trabajo para procurarles coloca
ción decente y entren todos los que lo merezcan en la Congregación
de la Inmaculada y San Pedro Claver" (431.

Los alumnos mayores del Colegio de San Ignacio se suman a este
movimiento promocional y abren "en el pago de Tafira Alta, un "patro
nato con 75 jóvenes de quince a veinte años empezando por las clases
nocturnas" (44).

También desde la instalación de los Padres en la Residencia co
mienza su proyección apostólica hacia el Puerto. Casi mensualmente
va el P. Superior al Puerto, para tener charlas con los obreros y esta
primera presencia allá termina en unas clases nocturnas para obreros
en el Colegio, dirigidas por la Congregación de San Luis. Empezaron
el 20 de Enero de 1919. Un' Colegio, a pesar de su pequeñez, aprove
chando al máximo socialmente hablando, sea dicho de paso.

Una presencia que va incrementándose colaborando en la Obra
que allí realizaban ya las Damas catequistas y con la asistencia a las

143) 100m, pág. 40.
(44) Un. An., pág. 117.
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{fo y delicadeza con que se les trata"; y la ilusión: "se piensa ya en or
ganizar talleres de aprendices de aguja e implantar la cartilla dotal de
ahorro". Los talleres de costura se inauguraron el3 de Enero del 21.
En los años de la dispersión siguió muy floreciente. En Enero del 35 acu
dian 420 chicas a la catequesis.

Escuela dominical Sagrado Corazón. Se crea e inaugura el 20 de
Diciembre de 1918. "para sirvientas mayores de doce alfos", como una
de las obras sociales del Apostolado de la Oración, con 150 muchachas
inscritas, que se remontaron a 208, en Marzo de 1920. En Abril del 20
amplia su oferta docente con clases de escritura, lectura matemática,
catecismo y cantos.

Esta Escuela funcionó al principio en el mismo Colegio de San Ig
nacio, para después, el21 de Enero de 1921, trasladarse a la Residencia
de las Madres Adoratrices.

El Apostolado de la Oración, a pesar de sus objetivos tan específi~

cos, espiritualistas para algunos, tampoco olvidaba, por lo visto, este
sector marginado y lo intenta promocionar, "Se t~ata de recoger, edu
car y organizar a toda esta gente, (limpiabotas, barrenderitos, vende
dores de periódicos), con clases nocturnas, mutual escolar, rondalla de
instrumentos de cuerdas, (y no por aquello de que la música amansa
a las fieras, sino por un sentido muy integral de lo cultural), cuadro ar
tistico, deporte y una especial bolsa de trabajo para procurarles coloca·
ción decente y entren todos los que lo merezcan en la Congregación
de la Inmaculada y San Pedro Claver" (431.

Los alumnos mayores del Colegio de San Ignacio se suman a este
movimiento promocional y abren "en el pago de Tafifa Alta, un "patro·
nato con 75 jóvenes de quince a veinte años empezando por las clases
nocturnas" (44).

También desde la instalación de los Padres en la Residencia co
mienza su proyección apostólica hacia el Puerto. Casi mensualmente
va el P. Superior al Puerto, para tener charlas con los obreros y esta
primera presencia allá termina en unas clases nocturnas para obreros
en el Colegio, dirigidas por la Congregación de San Luis. Empezaron
el 20 de Enero de 1919. Un· Colegio, a pesar de su pequeñez, aprove
chando al máximo socialmente hablando, sea dicho de paso.

Una presencia que va incrementándose colaborando en la Obra
que allí realizaban ya las Damas catequistas y con la asistencia a las

143) 100m, pág. 40.
(44) lin. An., pág. 117.

163



Parroquias en misiones, confesiones, charlas y primeras comuniones
de niños.

De todo esto queda constancia en un interesante testimonio, la
carta que el Párroco O. Maúas Artiles publica el 3 de Abril de 1928 en
EL DEFENSOR DEL PUEBLO, elogiando y a.Qradeciendo la labor de los
Padres Jesuitas en la Isleta (46).

B. El Patronato de Artesanos.

Pero la obra más seria en este sentido y que de algún modo llega
hasta nuestros días, con alguna interrupción, es la del PATRONATO
DE ARTESANOS, obra "católica-social" como la llama el P. Tomás Va
liente en carta a Severiano Ascona.

Se inaugura ellO de Enero de 1919 como sesión de la Congrega
ción de San Luis, con 500 ptas. que adelanta un caballero. Una obra
que se fue perfeccionando institucionalmente con el tiempo, como se
pude ver por el reglamento que insertamos. Un plan de estudio de tres
años con clases de Religión, instrucción elemental.

En un principio funcionó en el Colegio (calle López Botasl, y cuando
éste se traslada a Juan E. Doreste, en 1924, y devueltas de nuevo las
clases al Seminario, se queda sin local. En el Colegio nuevo no tenia
lugar, recuerden que cuando se traslada alli el Colegio el edificio estaba
muy sin terminar. El P. Vilallonga, con todo, soluciona el problema y
lo instala en el "Ponto", la parte de detrás de la Sacristía de la Iglesia,
que había sido vivienda de los Padres y anteriormente de los Francisca
nos. Se hace una buena reforma, para sacar las clases necesarias, que
lleva a cabo D. Fernando Navarro y Navarro, arquitecto, el cual puso
dinero encima.

Estas obras de transformación o adaptación trajeron algunas com
plicaciones con el Seminario, "amistosas". Empezada la reforma, el 26
de Noviembre de 1924 se presenta el Sr. Gobernador Eclesiástico, "en
tono amistoso" para pedir explicaciones de las obras y ver si tenlamos
las facultades pertinentes, empezando por aqui.

Se hace la solicitud conveniente, pero en una nueva visita del Sr.
Gobernador, ellO de Diciembre de 1924, manifiesta que el Ponto no
podría dedicarse a clases de Patronato, pues molestaría a los Semina
ristas. En nueva solicitud se explica que no hay tal dificultad, pues sien
do las clases nocturnas no molestarían el estudio de los Seminaristas.

(45) Lin. an., pág. 29.
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Parroquias en misiones, confesiones, charlas y primeras comuniones
de niños.

De todo esto queda constancia en un interesante testimonio, la
carta que el Párroco O. Maúas Artiles publica el 3 de Abril de 1928 en
EL DEFENSOR DEL PUEBLO, elogiando y agradeciendo la labor de los

. Padres Jesuitas en la Isleta (46).

B. El Patronato de Artesanos.

Pero la obra más seria en este sentido y que de algún modo llega
hasta nuestros días, con alguna interrupción, es la del PATRONATO
DE ARTESANOS, obra "católica-social" como la llama el P. Tomás Va
liente en carta a Severiano Ascona.

Se inaugura ellO de Enero de 1919 como sesión de la Congrega
ción de San Luis, con 500 ptas. que adelanta un caballero. Una obra
que se fue perfeccionando institucionalmente con el tiempo, como se
pude ver por el reglamento que insertamos. Un plan de estudio de tres
años con clases de Religión, instrucción elemental.

En un principio funcionó en el Colegio (calle López Botas), y cuando
éste se traslada a Juan E. Doreste, en 1924, y devueltas de nuevo las
clases al Seminario, se queda sin local. En el Colegio nuevo no tenia
lugar, recuerden que cuando se traslada alli el Colegio el edificio estaba
muy sin terminar. El P. Vilallonga, con todo, soluciona el problema y
lo instala en el "Ponto", la parte de detrás de la Sacristía de la Iglesia,
que había sido vivienda de los Padres y anteriormente de los Francisca
nos. Se hace una buena reforma, para sacar las clases necesarias, que
lleva a cabo D. Fernando Navarro y Navarro, arquitecto, el cual puso
dinero encima.

Estas obras de transformación o adaptación trajeron algunas com
plicaciones con el Seminario, "amistosas". Empezada la reforma, el 26
de Noviembre de 1924 se presenta el Sr. Gobernador Eclesiástico, "en
tono amistoso" para pedir explicaciones de las obras y ver si tenlamos
las facultades pertinentes, empezando por aqui.

Se hace la solicitud conveniente, pero en una nueva visita del Sr.
Gobernador, ellO de Diciembre de 1924, manifiesta que el Ponto no
podría dedicarse a clases de Patronato, pues molestaría a los Semina
ristas. En nueva solicitud se explica que no hay tal dificultad, pues sien
do las clases nocturnas no molestarían el estudio de los Seminaristas.

(46) Lin. an., pág. 29.
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No se aceptan estas explicaciones y se espera la venida del Prelado,
para aclarar el asunto (46).

llegado el Prelado, se tienen las conversaciones antes del 12 de
Enero de 1925. Las conversaciones debieron ser esclarecedoras, pues
a finales de Febrero de 1925 se inaugura esta segunda etapa del Patro
nato con 152 alumnos escogidos de entre las 300 solicitudes presentadas.

La remoclelaci6n del Ponto costó 6.083,70 ptas. 147).

La procedencia de los alumnos ya se puede suponer, aprendices
de carpintero, de albañiles, de mecánicos, limpiabotas y recaderitos.

A esta remodelación del local y posterior mantenimiento del Pa
tronato contribuye mucho el Ropero de la Inmaculada y San Luis.

Este Ropero surge, no digo ya de las cenizas, pero sí de las as
cuas de otra obra social, el Protectorado de golfos. Protectorado fun
dado por el P. Quintanar en el año 20 (el 20 de Marzo), con 20 Sras.
y Srtas. que le ayudaban, para atender a toda la golfería de Las Pal
mas. La existencia fue efímera por dificultades que surgieron. Su teso
rería, unas 2.(0) ptas. quedaba congelada en manos de su tesorera Dña.
Candelaria del Castillo y del Castillo.
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(461 Cita de le del P. Provincial, l.C.C., 1921-1926, ce. del 26 de Noviembre, 10 de Diciembre
de 1924 V 12 de Enero de 1925.

(471 Certas edificentes de la Provincia de Cestilla, t. XI, 1926, plIg. 45.
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No se aceptan estas explicaciones y se espera la venida del Prelado,
para aclarar el asunto (46).

llegado el Prelado, se tienen las conversaciones antes del 12 de
Enero de 1925. Las conversaciones debieron ser esclarecedoras, pues
a finales de Febrero de 1925 se inaugura esta segunda etapa del Patro
nato con 152 alumnos escogidos de entre las 300 solicitudes presentadas.

La remodelaci6n del Ponto costó 6.083,70 ptas. 147).

La procedencia de los alumnos ya se puede suponer, aprendices
de carpintero, de albañiles, de mecánicos, limpiabotas y recaderitos.

A esta remodelación del local y posterior mantenimiento del Pa
tronato contribuye mucho el Ropero de la Inmaculada y San Luis.

Este Ropero surge, no digo ya de las cenizas, pero sí de las as
cuas de otra obra social, el Protectorado de golfos. Protectorado fun
dado por el P. Quintanar en el año 20 (el 20 de Marzo), con 20 Sras.
y Srtas. que le ayudaban, para atender a toda la golfería de Las Pal
mas. La existencia fue efímera por dificultades que surgieron. Su teso
rería, unas 2.(0) ptas. quedaba congelada en manos de su tesorera Dña.
Candelaria del Castillo y del Castillo.

-r....f~C~'~ ••,..J...

CONGREGNCIÓN
l bE lN InnnCQlNM VIRGEN
'\ T snn lqlS GonmN

I
~ PAT~oN~I9~~f-.~~JHM~~

L:;::~~-

pm~ONmo bE nmSnNOS

1:~J nlrect.....-EI f)I,eclo, r.~ 11\ l1Ii~tlI(} '1ue
('1 de )11 C~"~r<'~acl(11I 01,' I(>~ 1."1.,,s y 11"""
In "'¡,"m ,,,,I"lld,,,1.

2.") J .."." "J"CCII'·".-LII.J""t .. 1>I,r.c·
ti~a lJ COl"Wlli'(,ll Ull 1""'¡dCIl!l', ti" Vke·l'n·,
si,lcn!c, un Secrcln'io, un Te~(}'e'o 'j do~ COII'
slll"'IO$.

Tuml>lto J,ol>,d Socios I'rolccto'c~.

:'I.~l '·.."Icll....nd..._ Pam ~u rrofe~or,

1>n,;ll1sc' C<)u~'''~n''lo de SU" I.uis y el""i"'"
molerse o I'reslur ~u cu)al"'r~c1"'" ,'" 1" !"n,,~

'I"C ~c le hli'lllc.l~"cn<!lI cl"se ¡'"bnl ",,!'rofo·
SOr Y los Auxlllllresnecenrlos pa'a~"recloflln

c1o"n",I""tn.II"¡'r~",,c,"cu'llmk:><!d ,"",!cr!Hlt1e
cllscftanU<l"C I'""d" scr"I'"I'"Hllkllll",II,,"I
lia,. Una vo. al ",es ~e ,ell"I,~" I"s I'rt>fe~o'cs

purndnrCllenlo <in In lul>oreleclun<l". C"'¡,,pro.

(46} Cita de la del P. Provincial, l.C.C., 1921-1926, ce. del 26 de Noviembre, 10 de Diciembre
de 1924 V 12 de Enero de 1925.

(47} Cartas edificantes de la Provincia de Castilla, t. XI, 1926, plIg. 45.
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leso. IIcom>l Con tt"lll ,Iili~,,"dn II,m 11,1" de ,In
ll,i,l,'ncill ,le ~,,~ "IB""'''~ "j <lc ~" "I'rnocch.·
",1<'"\,, 1'''''' '1"" '"'''1''' ",,<1.. CIIIII d .IU" de
hOIlM'II'el"c<'rI'cslxm'h'.EII',,,lrcD¡rcctor
'" ,,1 ti"ie" I"sl'~d"r ,1" 1,," Y "i"~,i,,

l'r"h·""'I,,,,·,h' ""1'''1",'' "h"lllUldl'l
I',d,,,,,"\n. l... "XI'"bllin ,h I~l

¡esl"Ii"iI,ld l'",lrc Director
11I],,,,I,,l)ircc(j"lI.

l.") ,\I,,""'''~' (",,,li"iUlw'< Imm rl In·
III<'S" "n dl'fI!I'<>fW¡":

"1 Scrnlll)'Clfdcl'¡",lo>s"j""l'"S"rdcX;,
I'J Se, I'rc~c,lI~d" por "liS l'adrcs> por," t"lor o
I~\r ,·lj,·lc,Il:.11 Irol',,)o. d N" ".i<!ir notro
cc"lr",Il' c,,,c,l,,,,,,, ,Iur",,\e c1,II". ti) ColUl'f()O
'''CÚ:rSCn cllnll'lir flelmentc el llc!llometlto del
Palro",,¡".

'.·1""'1'" de nl,~,.·t..rn Ycl"",'"rn.-
$,. ol>rlr~ el P~to'olllllo el ",cs de Octubre 'j se
árrnr~nlj"cs,lt/>h'j".I,llsdon,in~()s,dfllsles·
flVl>< y los Jne.cs IU} h"hr~ dlls~. Lus horas dd
1'"trou"ll)"cnln<1c7'j ':. ni) ,kili IK,elle.

lt<!~Ir .."udcl I·"(r......t ... -Ilul>rdlrc$
"~"5 escolares.

<1110 I."-Tlclle !rc~wodos,

Grado 1."- Abecedario, NUlIIcración. Reli·
~i6n.

(i,,,do 2.9-C(IÓrt, Cno\ido,I(",. Jldi:;:l,ln,
Gn"l" .1."_1.,'dllra, ()I'uadullc,lundon,,,n·

101". de Arllmética, Escrll"nl, 1/cli~iólI.

Atl" 2.~···r.,~clol'"(1t"'IL,,~cTllo), /lr;tmélica, Es·
crHura (¡nslc~"J, Ilell¡<lnn.
Afl<> J,o-C,llcltlo (colt,crdnl), I.ccturil. EseH·
tum(aJdk.t,,,I'¡I. Gco:-¡rnffo,lldlgi611.

/I,lclI"is,lc III~ cI,,"cs""Ii,wrillsSe do"l por 1'1
me"'" unn vc, 01 lI\es u"o ~'ll\lerellclo 1"'I'"llIr
dClllllltludl'rdcllcn l'nraklJullllll"O.l,

Por N~~idad"j 01 eerr~r5e el curso hnl>rd CX~·

",,,"es'j en cllos ~e l't(',nIUl'~ lo "plle."c1n,¡. el
"l'rn.ecl'lllllenlo"jlol'ictiod.

SiclI<!olllln,I1l1tll)u'¡oVlr1<CIIMur(o laPolroll"
I'r¡<x;ipnldcll'lllrolltlln,<'Idln<lcsu llestK Il rI,'
[);ci","l'rc lC c<:[r.;'lIlnl CM COIlII,,,16 .. l:""crnl
.ol>li~Lllorl. y"" lIcm¡~,dc P.se". Florl,I.> SC loo·
r~)" co<"un;,j" l'r~'crilo Imr Il'leslrlt Madre 1"
1¡¡1~"in Cutólico.

Así hasta 1924 en que la Junta del Protectorado, impulsada por
la Sra. Condesa de la Vega Grande (48) acuerda entregar esa cantidad
al Patronato de Artesanos. Pero no quedó ahí la cosa.

El 21 de Enero de 1925, bajo la dirección del P. Tomás Valiente
y reunidas las socias del Protectorado en casa de la Sra. Condesa de
la Vega Grande se constituye una nueva Asociación, el Ropero de la
Inmaculada Virgen Maria y San Luis en favor del Patronato de Artesa
nos. Se constituye con el fin de

"proporcionar a Jos alumnos del Patronato premios de Navidad,
de fin de curso, ropas, trajes, calzados, libretas de ahorro, (éstas
como premios a las Matrículas), los gastos y celebraciones de las
Primeras comuniones. Los gastos de un fin de curso, p.e. el de
1924-25 fueron de 2.174 ptas, n.

C. Escuela Nocturna obrera.

... "hasta nuestros días"... , porque este Patronato, interrumpido
por los acontecimientos políticos del 31 en adelante, -en el curso
1930-31 llegó a tener 527 alumnos-, entronca, en cierto moda, con
la ESCUELA NOCTURNA OBRERA por su espíritu, objetivos y pro
motores.

(48) DMa. Ana del Castillo, bisabuela de 108 actuales Conde de la V61J8 Grande.
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le!\(l' IIc~a"') en" t",l" ,\ili~""da """ 11,111 dc ·1"
• ,i.l('ncill <lc ~II.' "IB""'''~ "j dc "" "I...n~~eh.
"'1<-111<' 1'''''' '1"" 'K:L1I'" rll<l" eH1I1 d ,lIi" de
hOIlM 'lile 1" c<>rrc<lxlII'h'. El 1'",I,c J)1,~etor

e, '_1 tillie" 111'I'~d"r ,1<: 1", "j "i,,~,in

l'r"h',,,1' I",,·,it· ""1'";';''' "h"II1"' d,'1
I'jit,,,,,"ln. 1.""XI'"bllin ,it Ik'
lc.I"Ii"i1,ld j'",trc lli'cclor
11I]""lr, Dirce(j"u.

l.") ,\I"""l"~, L'IfIi/id",w,< Imm rl In
1I,,'sI> ,'n ~f 1'"/,.",,,,/,,..

111 .scrnlU)'''I'<Ic I'¡ ,,,lo>s"jn0l'"s,,r de:l5.
1') Sel' I'rc'el1l~do 1'''' "liS ¡.adres, por "'lnlor o
I~>r "lj"lc,ll: <11 lrol,o)". d N" ,,<i<!ir notro
ccnlr",I<' c"<e,)",,,,, ,Iurnnle c1,II". <1) ColUl'fU
lI,ct<:rsen c"Olplir lIell11cnlc elllc!ll.llIe"lo del
l'atfllllIl1".

'1"1""'1)(' de nl,~,.·t..rn Y c)n"~llrn.-

S,, a¡',ir~ el P~h'o,,"lo d ",es de Octub,e "j se
cer'nr~ alj"e~,le />h"ju.l,o. <Ion,in~o", dllls les·
11\1l" )' losjt1evc' '''1 huhr~ dll<~. L,," horas dd
I'"tro.."lo> ~en)n de7"j ':. ni) ,it: In ,K,che.

It<!l::Ir..cudc) I·"(r......t ... -Ilui>rdlre$
U~((5 e~colares.

<1110 l.o_Tiene !re~wados.
Grado I.Q

- A1>~eedario, Nurnc,aciOn, Reli·
~i6n.

{¡,,,do 2.9-CI,IOn, CnoUdo,I,... Jldi::;:l,ín,
Gnu/" .1,U_t,'dl"", 0l'undulle.lullda"'~ll

lal,'< do Aritmético, E_crllltn" 1/tli~ión.

¡ltl" 2_~_·-r.'~C¡'l"1(""'lL"~~rlto), /lrl!lI1élica. Es
c,Hu'a (Inslc~"J. Ilell¡<inn.
¡lfl(l J.o_C,)lc"lo (eoll,e,cl"i), l.ecturil. EscH
tu",(aJ<lic.l:ul'¡I. Gco:.¡rnfJn,Jldfgióll.

/1,1"",,;$ ,le I,,~ eh"". ""li""rllI' Se <1",,) [>01' 1,.,
"'C"'lIó "n" vez al In,," ,",a ~,lltf~rc"cln fu'pnlnr
dcnlllhladl'rdcllc"l'nml<lIUI"""""o_

Por N~vidad y 01 eerr~'~c el <:nr"o hall,. ex~·

",,,nes"j en ellos se l'n'I"I"I"~ In "pllc.',c1ó,¡, el
1¡'rnvechl",I~"lo 'J lo piedod.

Siendo 1" In,,,,,,,t1I,,du Vh1<clI Muria I"Polro,,"
1',¡<",ip"ldcll'ulro",'tn,<'I<lln.lcsu lic.tnllrl,'
l)ic!","brc"c e<:lr.;.,,,,.,l <:0<1 C"",,,,,ló,, ¡<,,,,e,nl
.ol>l¡~ulo,la y en (I""'I~,dc I'use"u 1'1",1,1", se ho
r~ 1" cornuni,\n l"~'erito 1m' nUC$trn Mudre ¡u
1¡¡lr<inCn¡ólicn.

Así hasta 1924 en que la Junta del Protectorado, impulsada por
la Sra. Condesa de la Vega Grande (48) acuerda entregar esa cantidad
al Patronato de Artesanos. Pero no quedó ahí la cosa.

El 21 de Enero de 1925, bajo la dirección del P, Tomás Valiente
y reunidas las socias del Protectorado en casa de la Sra. Condesa de
la Vega Grande se constituye una nueva Asociación, el Ropero de la
Inmaculada Virgen Maria y San Luis en favor del Patronato de Anesa
nos. Se constituye con el fin de

"proporcionar a los alumnos del Patronato premios de Navidad,
de fin de curso, ropas, trajes, calzados, libretas de ahorro, (éstas
como premios a las Matrículas), fas gastos y celebraciones de las
Primeras comuniones, Los gastos de un fin de curso, p.e. el de
1924-25 fueron de 2,174 ptas. n.

C. Escuela Nocturna obrera.

,.. "hasta nuestros días"... , porque este Patronato, interrumpido
por los acontecimientos políticos del 31 en adelante, -en el curso
1930-31 llegó a tener 527 alumnos-, entronca, en cierto modo, con
la ESCUELA NOCTURNA OBRERA por su espíritu, objetivos y pro
motores,

(48) Orla. Ana del Castillo. bisabuela de 108 actuales Conda de la Vaga Grande.
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lJ<JlJ!c,,'~o cO'lOe!do por <M</lo ,le Il",,,,tro 1'.Diroot0r. 1l.1'.Tom¡fo

Vlc'"'''teS.J. d "eto (le Y''''oJro<Jlrl"'I.ol'l;Jtl'''',, que'Vd".I,,_...

¡;M":Y"." f~

'~~~"~

Esta ESCUELA NOCTURNA se abre en 1959 como actividad de
la Congregación de la Inmaculada y San Luis de la Residencia de los
Padres Jesuitas. Empieza en el salón parroquial de la Hoya de la Plata
en San Cristóbal, para trasladarse, según aumenta, a López Botas, 6,
donde estuvo el Patronato.

En los últimos años funciona autónomamente al extinguirse la Con
gregación Mariana, aunque alentada y apadrinada por los Antiguos Alum·
nos y e) Colegio San'lgnacio y no menos por sus Socios Protectores,
unot 135 por término niédio. La clausura tiene lugCir en 1984... Ipor fal
ta de alumnos!, como consta en acta.
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[JoJlJlc",to co,wr.l<lo por ,,""'110 ,le ,,,,,,,,tre 1'.Dir"oter; JI.J'.Te.,,¡n

Vlc,,"te S.J. "J ""I~ (1" 1J""o)ro<Jld,,,I.oJl'l;;tl"",, que' Vd".I"m

l7"cI6" j[~rlllll<l do L"I"c",r<J17111ánlloJclJ J(I'Uttllor,u C<1"II<(,:,' d.c

¡;M..:k', f~
'~~~"'~

Esta ESCUELA NOCTURNA se abre en 1959 como actividad de
la Congregación de la Inmaculada y San Luis de la Residencia de los
Padres Jesuitas. Empieza en el salón parroquial de la Hoya de la Plata
en San Cristóbal, para trasladarse, según aumenta, a López Botas, 6,
donde estuvo el Patronato.

En los últimos años funciona autónomamente al extinguirse la Con
gregación Mariana, aunque alentada y apadrinada por los Antiguos Alum·
nos y e) Colegio San 'Ignacio y no menos por sus Socios Protectores,
unot 135 por término me<Jio. La clausura tiene lugé3:r en 1984... Ipor fal
ta de alumnos!, como consta en acta.
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"Parece mentira, pero así es. Los sociólogos determinarán si he
mos de llorar o alegrarnos. Sepan de antemano que el alumnado
de la Escuela se abastecía de ese abigarrado mundo de jóvenes
y hombres, que perdida su primera oportunidad de aprender y for
marse o frustrada a medias por el apremiante agobio del trabajo,
ahora la volvían a encontrar en esta Escuela, aunque robando el
tiempo a su legitimo descanso u ocio. Las clases eran de 7,30 a
10 de la noche. ¿ Ya no existen hombres o jóvenes de esta índole,
en estas c;rcunstancias? Si es así nos alegrariamos. Supondria una
necesidad superada; si no - y me temo que no- 1I0rariamos, no
sólo por la desaparición de la Escuela, sino por la falta de hom
bres y jóvenes con deseos de aprender" (LA PROVINCIA, 14 de
Julio de 1985. A.C.M.I.

Han pasado por esta Escuela en esta segunda etapa, 25 años, hasta
7.000 alumnos, entre los 16 y los 60 años, "hombres, mujeres, mucha
chos, adultos, madres e hijas, y padres". Todos trabajadores. "La me
dia del alumnado estaba entre los 00 6 90 alumnos, los que perseveraban
de los 180 6 200 que se matriculaban, "nunca terminaban todos los ins
critos, porque si la ilusión era grande yauténtica, la voluntad y el coraje
faltaba en algunos para perserverar".

Se inició la Escuela con alfabetización, pero con el tiempo se am
pira el campo académico con Enseñanza general, preparación para auxi
liares de empresas, idiomas, Comercio y hasta cursos de verano.

Sobre la escolaridad yacademicidad, "fiel a su mlstica de amis
tad estaba la soFicitud, la preocupación por la persona, por el futuro,
por el puesto de trabajo"... nada mejor que dejar la palabra a un Anti
guo alumno:

ADJOS A LA ESCUELA NOCTURNA OBRERA

La escuela filantrópica, famifiar, atenta, servicial, honesta en
sus más elevados menesteres, ha cerrado después de 25 años de
servicio sus pesadas puenas del vetusto caserón de la calle López
Botas de Las Palmas.

En elfa se educaron muchísimas personas que deben su ac·
tual situación a esta organización altruista y eminentemente
cristiana.

Los componentes últimos se han visto obligados a cerrarla
por razones imperiosas que no viene al caso comentar ahora.
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"Parece mentira, pero asi es. Los sociólogos determinarán si he
mos de llorar o alegrarnos. Sepan de antemano que el alumnado
de la Escuela se abastecía de ese abigarrado mundo de jóvenes
y hombres, que perdida su primera oportunidad de aprender y for
marse o frustrada a medias por el apremiante agobio del trabajo,
ahora la volvían a encontrar en esta Escuela, aunque robando el
tiempo a su legitimo descanso u ocio. Las clases eran de 7,30 a
10 de /a noche. ¿ Ya no existen hombres o jóvenes de esta indole,
en estas circunstancias? Si es así nos alegrar/amos. Supondría una
necesidad superada; si no - y me temo que no- lloraríamos, no
sólo por la desaparición de la Escuela, sino por la falta de hom
bres y jóvenes con deseos de aprender" (LA PROVINCIA, 14 de
Julio de 1985, A,C,M,I.

Han pasado por esta Escuela en esta segunda etapa, 25 años, hasta
7.000 alumnos, entre los 16 y los 60 años, "hombres, mujeres, mucha
chos, adultos, madres e hijas, y padres". Todos trabajadores. "La me
dia del alumnado estaba entre los 00 ó 90 alumnos, los que perseveraban
de los 180 ó 200 que se matriculaban, "nunca terminaban todos los ins
critos, porque si la ilusión era grande yauténtica, la voluntad y el coraje
faltaba en algunos para perserverar".

Se inició la Escuela con alfabetización, pero con el tiempo se am
pIra el campo académico con Enseñanza general, preparación para auxi
liares de empresas, idiomas, Comercio y hasta cursos de verano.

Sobre la escolaridad y academicidad, "fiel a su mística de amis
tad estaba la solicitud, la preocupación por la persona, por e/tuturo,
por el puesto de trabajo"... nada mejor que dejar la palabra a un Anti
guo alumno:

AD/OS A LA ESCUELA NOCTURNA OBRERA

La escuela filantrópica, familiar, atenta, servicial, honesta en
sus más elevados menesteres, ha cerrado después de 25 años de
servicio sus pesadas puenas del vetusto caserón de la calle López
Botas de Las Palmas.

En ella se educaron muchísimas personas que deben su ac·
tual situación a esta organización altruista y eminentemente
cristiana.

Los componentes últimos se han visto obligados a cerrarla
por razones imp9riosas que no viene a/ caso comentar ahora.



S610 quiero agradecer a sus directrices y maestros de aquel
entonces el trato afable y siempre educador que pude observar
en ellos.

Nuestra Escuela~ entraflable y geperosa, ha dejado de existir
como muchas cosas mueren; pero lo que perdurarA siempre en
nuestros corazones, en aquellos que supimos aprovechar Y' apre
ciar el hondo trabajo y la constante labor educativa, maestra por
excelencia; nos consuela y nos alienta el haber pertenecido a ella
en nuestos mejores años jóvenes.

UN ANTIGUO ALUMNO

(En Tribuna libre de LA PROVINCIAl.

Hablando de las Escuelas es justo hacer mención de algunas de
las personas que fueron su alma y vida:

Tomás Arroyo Medina, (Director); Alejandro Flavio Alvarez, (Se
cretario); Francisco José Pérez Ruano, (Administración); Maria Elena
Luján, (Jefe de Estudios); Juan A. Campos Santana, (Auxiliar de Se
cretaría y Administración), que juntos con el P. Hernández Marcelo la
mantuvieron y la animaron y antes el P. Fernando Navas.

Una muestra de la situación económica de la Escuela:

SOCIOSPROTECTOflESIII BAl ANC E
A~OS AlUMNOS

N' APORTAOONES INGRESOS~ GASTOS

1968-69 110 - 46.657 84.426 132.458 -46.032
1969-70 147 - 102.000 195.700 219.819 -24.119
1970·71 137 141 (3) 174.483 316.666 342.823 -26,156
1971·72 166 - 182.161 335.108 334.113 + 994
1972·73 120 - 260.105 441.234 385.673 +56.581
1973·74
1974-75 111 - 224.245 479.712 479.712 -
1975-76 184 - 238.149 479.203 479.203 -
1976-n 158 - 214.765 567.354 567.354 -
19n-78
1978-79 148 - 223.945 750.306 750.306 -

1.280 1.666.510 3.649.709 3.691.863

(l) Hemos de destacar a D. Chandan 8ulchan, de la colonia hindú.
(2) Ingresos de los Socios pp. más otros ingresos.
(3) se supona que se mantiene la cifra más o menos.
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S610 quiero agradecer a sus directrices y maestros de aquel
entonces el trato afable y siempre educador que pude observar
en ellos.

Nuestra Escuela, entraflable y gel)erosa, ha dejado de existir
como muchas cosas mueren; pero lo que perdurarA siemPre en
nuestros corazones, en aquellos que supimos aprovechar Y' apre
ciar el hondo trabajo y la constante labor educativa, maestra por
excelencia; nos consuela y nos alienta el haber pertenecido a ella
en nuestos mejores años jóvenes.

UN ANTIGUO ALUMNO

(En Tribuna libre de LA PROVINCIAl.

Hablando de las Escuelas es justo hacer mención de algunas de
las personas que fueron su alma y vida:

Tomás Arroyo Medina, (Director); Alejandro Flavio Alvarez, (Se
cretario); Francisco José Pérez Ruano, (Administración); Maria Elena
Luján, (Jefe de Estudios); Juan A. Campos Santana, (Auxiliar de Se
cretaría y Administración), que juntos con el P. Hernández Marcelo la
mantuvieron y la animaron y antes el P. Fernando Navas.

Una muestra de la situación económica de la Escuela:

SOCIOS PROTECTORES 111 BAl ANC E
A~OS AlUMNOS

N' APORTACONES INGRESOS° GASTOS

1968-69 110 - 46.657 84.426 132.458 -46.032
1969-70 147 - 102.000 195.700 219.819 -24.119
1970·71 137 141(3) 174.483 316.666 342.823 -26,156
1971·72 166 - 182.161 335.108 334.113 + 994
1972·73 120 - 260.105 441.234 385.673 +56.581
1973·74
1974-75 111 - 224.245 479.712 479.712 -
1975-76 184 - 238.149 479.203 479.203 -
1976-77 158 - 214.765 567.354 567.354 -
1977-78
1978-79 148 - 223.945 750.306 750.306 -

1.280 1.666.510 3.649.709 3.691.863

(l) Hemos de destacar a O. Chandan 8ulchan, de la colonia hindú.
(2) Ingresos de 108 Socios pp. más otros ingresos.
(31 se supona que se mantiene la cifra más o menos.
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Esta amplia actividad social no sé si sería suficiente para que Fray
Lesco rectificara su afirmación, en "Maleza jesuítica" (ya comentada),
de que "los jesuitas no creían en la cuestión social". No sé si Fray Les
ca estaría al tanto, quizá no, de que en el asociacinismo obrero de fina
les de siglo los jesuitas fueron pioneros con la fundación de los Círculos
Católicos Obreros de los Padres Vivent, en 1867 primero y después en
1879, y Pastelle en 1872. También podría haberse convencido de que
a pesar de la "predilección por los ricos, sobre todo si tienen blasones",
-eso achacaba a los jesuitas-, no les mareaba tanto como para .no
saber dónde tenian que estar, para ser al mismo tiempo los buenos sa
maritanos de los necesitados.

Esta "predilección" no era un vano culto autocomplaciente a la
nobleza o al dulce encanto de la burguesía, sino apostólico también.
Las acomodadas y blasonadas damas agrupadas en Asociaciones (por
ejemplo la Asociación Católica de Mujeres, Obra de Preservación de la
fe), desarrollaban una labor social considerable.

Con esta ayuda, económica y personal, el P. Rubio mantenía 60
Escuelas con 13.000 niños en los suburbios de Madrid y el P. Valera,
54 Escuelas con 10.600 aa. en las afueras de Madrid.

Años antes se distinguían en igual labor el P. Cortés con 10 ese.
en Madrid y 150 en su Provincia; el P. Contanilla, con 32 ese. con 5.000
aa. yel P. Cortina, 10 esc. con 2.000 aa.

Hablo sólo del aspecto social docente, sin entrar en el asistencial
y benéfico, capítulo este muy digno de consideración. S610 apunto lo
que reconocía Brenan que la Iglesia era una de las defensas con que
contaba el pobre, o lo de Raymond Can que muchas ciudades españo
las vivían a costa de las instituciones eclesiásticas. (Datos tomados de
H.I.E., t. V., pág. 601 yen Manuel Revuelta, LA COMPAfllA DE JE
SUS en la España contemporánea. T.I., pág. 550).

Por lo que toca a nuestro Archipiélago sucede algo parecido. An
tes que se implatara, en Tenerife, 1870, la Asociación Internacional de
Trabajadores (A.I.T.), y en Las Palmas se constituyese La Asociación
de Trabajadores de Las Palmas (A.T.P.), en 1871, existía desde 1813
La Pía Unión de Artesanos, que huele a clerecía -y significa que ya
la Iglesia merodeaba esos ambientes-, para en 1873 surgir La Asocia
ción Católica de Obreros (A.C. O.). de gran actividad y pujanza.

Tanto que por algún tiempo parece que s610 existía ella, al menos
eso parece deducirse del artículo de José Andrés-Gallego, que cuando
estudia el asociacionismo obrero en Canarias (Anuario de Estudios Atlán
ticos, nO 27), casi en exclusiva diserta sobre la tal Asociación.
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Esta amplia actividad social no sé si sería suficiente para que Fray
Lesco rectificara su afirmación, en "Maleza jesuítica" (ya comentada),
de que "los jesuitas no creían en la cuestión social". No sé si Fray Les
ca estaría al tanto, quizá no, de que en el asociacinismo obrero de fina
les de siglo los jesuitas fueron pioneros con la fundación de los Círculos
Católicos Obreros de los Padres Vivent, en 1867 primero y después en
1879, y Pastelle en 1872. También podría haberse convencido de que
a pesar de la "predilección por los ricos, sobre todo si tienen blasones",
-eso achacaba a los jesuitas-, no les mareaba tanto como para .no
saber dónde tenian que estar, para ser al mismo tiempo los buenos sa
maritanos de los necesitados.

Esta "predilección" no era un vano culto autocomplaciente a la
nobleza o al dulce encanto de la burguesía, sino apostólico también.
Las acomodadas y blasonadas damas agrupadas en Asociaciones (por
ejemplo la Asociación Católica de Mujeres, Obra de Preservación de la
fe), desarrollaban una labor social considerable.

Con esta ayuda, económica y personal, el P. Rubio mantenia 60
Escuelas con 13.000 niños en los suburbios de Madrid y el P. Valera,
54 Escuelas con 10.600 aa. en las afueras de Madrid.

Años antes se distinguían en igual labor el P. Cortés con 10 ese.
en Madrid y 150 en su Provincia; el P. Contanilla, con 32 ese. con 5.000
aa. yel P. Cortina, 10 ese. con 2.000 aa.

Hablo sólo del aspecto social docente, sin entrar en el asistencial
y benéfico, capitulo este muy digno de consideración. S610 apunto lo
que reconocía Brenan que la Iglesia era una de las defensas con que
contaba el pobre, o lo de Raymond Can que muchas ciudades españo
las vivían a costa de las instituciones eclesiásticas. (Datos tomados de
H.I.E., t. V., pág. 601 yen Manuel Revuelta, LA COMPAfllA DE JE
SUS en la España contemporánea. T.I., pág. 550).

Por lo que toca a nuestro Archipiélago sucede algo parecido. An
tes que se implatara, en Tenerife, 1870, la Asociación Internacional de
Trabajadores (A.I.T.), y en Las Palmas se constituyese La Asociación
de Trabajadores de Las Palmas (A.T.P.), en 1871, existía desde 1813
La Pía Unión de Artesanos, que huele a clerecía -y significa que ya
la Iglesia merodeaba esos ambientes-, para en 1873 surgir La Asocia
ción Católica de Obreros (A.C. O.). de gran actividad V pujanza.

Tanto que por algún tiempo parece que sólo existía ella, al menos
eso parece deducirse del artículo de José Andrés-Gallego, que cuando
estudia el asociacionismo obrero en Canarias (Anuario de Estudios Atlán
ticos, nO 27), casi en exclusiva diserta sobre la tal Asociación.
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Surgió la A.O.C. como respuesta de unos señores responsables
de la situación y del tema a la llamada del Sr. Obispo Orquinaona, para
contrarrestar o subsanar los conflictos que tenía con la A.T.P. como
consecuencia de su ambigüedad.

La A.T.P. estatutariamente profesaba una neutralidad en todos
los órdenes, con explicita asepsia ideológica y religiosa, aunque funda
da por católicos, pero actuaban al margen de la Potestad eclesiástica.
y si esto hoy lo podrlamos considerar como novedad, en la práctica
trajo complicaciones en una sociedad, entonces, eminentemente cató
lica y c1ericalista. Ellajcado todavla no habla obtenido el acta de mayo
ría de edad.

En este terreno, no podemos omitir el gesto del P. Juan Melíán
en el Lazareto de Gando.

A principios de Octubre de 1918, el Infanta Isabel, de la Pinillos,
trajo de la Penlnsula "una gripe infecciosa" y a los atacados los inter
naron en el Lazareto de Gando. Se necesitaba ayuda material y espiritual.

Para tal ministerio se ofrecieron todos los Padres de la Residen
cia, pero fue elegido el P. Juan Melián, pues según el parecer de los
médicos era el que podla estar más libre de contagio. EI4 de Octubre,
con otro P. Paúl, el P. Marqués, entra en el Lazareto y allf estuvo hasta
el9 de Noviembre, en que parece ya habla remitido el peligro de conta
gio, "haciendo mucho fruto entre aquellos apestados".

Mientras tanto en Las Palmas también se luchaba contra el fan
tasma del contagio. Cada uno como podia. En el Diario se escribe: "en
casa nos hemos Iíbrado de la gripe contagiosa" no sin el auxilio del agua
de San Ignacio, como advierte el cronista. Medio que también empleó,
supongo que no el único, el P. Melián en el Lazareto.

El dIa 17 de Noviembre se recibe un oficio del Sr. Delegado, D.
Manuel Luengo, Presidente de la Junta de Salud, felicitando al P. Me
lián por su asistencia a los apestados del Lazareto de Gando.
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Surgió la A.O.C. como respuesta de unos señores responsables
de la situación y del tema a la llamada del Sr. Obispo Orquinaona, para
contrarrestar o subsanar los conflictos que tenía con la A.T.P. como
consecuencia de su ambigüedad.

La A.T.P. estatutariamente profesaba una neutralidad en todos
los órdenes, con explicita asepsia ideológica y religiosa, aunque funda
da por católícos, pero actuaban al margen de la Potestad eclesiástica.
y si esto hoy lo podrlamos considerar como novedad, en la práctica
trajo complicaciones en una sociedad, entonces, eminentemente cató
lica y c1ericalista. Ellajcado todavla no habla obtenido el acta de mayo
ría de edad.

En este terreno, no podemos omitir el gesto del P. Juan Melíán
en el Lazareto de Gando.

A principios de Octubre de 1918, el Infanta Isabel, de la Pinillos,
trajo de la Penlnsula "una gripe infecciosa" y a los atacados los inter
naron en el Lazareto de Gando. Se necesitaba ayuda material y espiritual.

Para tal ministerio se ofrecieron todos los Padres de la Residen
cia, pero fue elegido el P. Juan Melián, pues según el parecer de los
médicos era el que podla estar más libre de contagio. EI4 de Octubre,
con otro P. Paúl, el P. Marqués, entra en el Lazareto y allf estuvo hasta
el9 de Noviembre, en que parece ya habla remitido el peligro de conta
gio, "haciendo mucho fruto entre aquellos apestados".

Mientras tanto en Las Palmas también se luchaba contra el fan
tasma del contagio. Cada uno como podia. En el Diario se escribe: "en
casa nos hemos líbrado deJa gripe contagiosa" no sin el auxilio del agua
de San Ignacio, como advierte el cronista. Medio que también empleó,
supongo que no el único, el P. Melián en el Lazareto.

El dra 17 de Noviembre se recibe un oficio del Sr. Delegado, D.
Manuel Luengo, Presidente de la Junta de Salud, felicitando al P. Me
lián por su asistencia a los apestados del Lazareto de Gando.
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PEDAGOGIA

El Colegio se estructurará sobre las Uneas pedagógicas de la Ratio
Studiorum. Este latinajo es el término sincopado del titulo de la obra
que recogía el método y la organización de los estudios en los Colegios
de la Compañía, escrita por seis padres delegados para ello por el P.
General (SO). .

Una Ratio a estas alturas muy adaptada, descafeinada, en una pa
labra, por las exigencias de los planes de estudios impuestos y mono
polizadores bajo el renovado despotismo -más o' menos i1ustrado
de la directrices oficiales-. Estas siempre en aumento coartando toda
originalidad y peculiaridad, personal o institucional, de los colectivos
docentes ya sean Congregaciones religiosas llenas de historia y expe
riencias, ya particulares.

ISO) "Ratio atque studiorum pl:Ir sex Plltrvs ad id iussu R.P. Praepositi Generali deputatoa cona
cripta [Método V organización de los estudios, escrita por 6 Padres delegados para ello
por el R.P. Propósito Generan. Popularmente, La Ratio [Studiorum).
Se elabora entre 1548-1586 con la aportación de todos 1011 Colegios. De 1586ellla primera
edición en Roma. Es la que manda el P. Aquaviva a toda la Compañia, para que estudiada
V obll8rvada por comisiones ll8 envlen a Roma las observaciones.
Asila edicl6n definitiva en 1599.
Esta Ratio está en vigor en toda la Compañia hasta 1m. fecha de la supresión pontlflcla.
En 1832 nueva edición revisada V aumentada, después de la Restauración de la Companla,
pero va no tiene fuerza de ley.
No empieza a decaer hasta que en pleno s. XX se precipitan los cambios répid06 811 la
Pedagogia V por la decidida intervención del Estado en el campo de la Ensefíanza. De "JE
SUITAS", anuario de la COMPAf:lIA DE JESUS, 1986.
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PEDAGOGIA

El Colegio se estructurará sobre las lineas pedagógicas de la Ratio
Studiorum. Este latinajo es el término sincopado del titulo de la obra
que recogfa el método y la organización de los estudios en los Colegios
de la Compañía, escrita por seis padres delegados para ello por el P.
General (50). .

Una Ratio a estas alturas muy adaptada, descafeinada, en una pa
labra, por las exigencias de los planes de estudios impuestos y mono
polizadores bajo el renovado despotismo -más o' menos i1ustrado
de la directrices oficiales-. Estas siempre en aumento coartando toda
originalidad y peculiaridad, personal o institucional, de los colectivos
docentes ya sean Congregaciones religiosas llenas de historia y expe
riencias, ya particulares.

150) "Ratio atque studiorum par sex Plltres ad id iussu R.P. Praepositi Generali deputatoa cona
cripta [Método V organización de los 9S'llJdios, escrita por 6 Padres delegados para ello
por el R.P. Propósito Generan. Popularmente, La Ratio [Studiorum).
Se elabore entre 1548-1586 con la aportación de todos loa Colegios. De 1586 es la primera
edición en Roma. Es la que manda el P. Aquaviva a toda la Compañía, para que estudiada
V obll9rvada por comisiones se envlen a Roma las observaciones.
Asl la edición definitiva en 1599.
Esta Ratio está en vigor en toda la Compañia hasta 1m. fecha de la supresión pontlflcla.
En 1832 nueva edición revisada V aumentada, después de la Restauración de la Compat\ia,
pero va no tiene fuerza de ley.
No empieza a decaer hasta que en pleno s. XX se precipitan los cambios répid08 en la
Pedagogia V por la decidida intervención del Estado en el campo de la Ensel'ianza. De "JE
SUITAS", anuario de la COMPAf:lIA DE JESUS, 1986.
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Mientras, el Estado no se recata en confesar a la hora de justificar
sus "Reformas" que tienen"su filosona", como se dice ahora. Un eufe
mismo que encubre su idelogía, con tantas más miras políticas y socia
les que pedagógicas, cuando éstas se han de anteponer a aquellas.

Una coacción y un monopolio residuos de trasnochados prejui
cios totalitaristas o cesaropapistas. Así en toda clase de regímenes de
un tiempo a esta parte; pero en el de ahora, además, sazonado con su
pimienta negra de antirreligiosidad, que no aconfesionalismo, poso del
anticlericalismo decomonónico.

Un hándicap que se entepone a una sana y justa cooperación con
los que pueden aportar tanto a la enseñanza y educación, aunque no
sea más que porque tienen "historia". Así se lo recuerda Antonio Mar
zal a Maravall el 12 de Julio de 1985, entonces Ministro de Educación
y paridor de la LODE:

"Maravafl se equivoca si tiene a estas gente como enemiga suya
o si actúa como si no existiesen. Estas gentes, Jesuitas (51l o gen
te comprometidas con el proyecto de los jesuitas, tienen una co
sa que para la enseffanza es imponante: historia. f•.. ) Sin historia
no hay consistencÜJ, densidad de sociedad civiJ. Y sjn historia to
da construcción es un poco castillo de naipes". (...) Sigo pensan
do en Maravall y en los peligros que nos acechan si éste opone
historia a ideología f•.• ) es mejor lo primero que lo segundo. (... )
Este pais no puede tirarse el lujo de prescindir de ella para un pro
yecto educativo".

Toda una "historia" que creó esa Ratio, "el primer sistema de Co
legios que el mundo ha conocido, un sistema que se difundió por toda
Europa y muy pronto también por las Américas y aún en la India. Su
fuerza residía no tanto en la calidad de un Colegio panicular, sino en
la experiencia de todo un conjunto sistemático". (Jesuitas. Anuario de
la Compai'\fa de Jesús. 1986, pág. 98l.

Pues bien, nuestro Colegio adopta esta pedagogía basada en el
estimulo y responsabilidad personal. Es fácil encontrar en los Reglamen
tos o Prospectos de esta época principios como estos:

"En eduC8ci6n, los medios Que han de emplearse con preferencia
serán la persuación, los sentimientos del honor y del deber.

En un Prospecto de 1879 leemos:

151) Antonio Marzal habla de los jesuitas. Pero lo mismo se podla decir de otraa muchas órde
nes y congregaciones religiosas docentes.
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Mientras, el Estado no se recata en confesar a la hora de justificar
sus "Reformas" que tienen "su filosoffa", como se dice ahora. Un eufe
mismo que encubre su idelogía, con tantas más miras políticas y socia
les que pedagógicas, cuando éstas se han de anteponer a aquellas.

Una coacción V un monopolio residuos de trasnochados prejui
cios totalitaristas o cesaropapistas. Asi en toda clase de regimenes de
un tiempo a esta parte; pero en el de ahora, además, sazonado con su
pimienta negra de antirreligiosidad, que no aconfesionalismo, poso del
anticlericalismo decomonónico.

Un hándicap que se entepone a una sana y justa cooperación con
los que pueden aportar tanto a la enseñanza y educación, aunque no
sea más que porque tienen "historia". Así se lo recuerda Antonio Mar
zal a Maravall el 12 de Julio de 1985, entonces Ministro de Educación
V paridor de la LDDE:

"MaravafJ se equivoca si tiene a estas gente como enemiga suya
o si actúa como si no existiesen. Estas gentes, Jesuitas (51l o gen
te comprometidas con el proyecto de los jesuitas, tienen una co
sa que para la enseffanza es imponante: historia. f•.. ) Sin historia
no hay consistencÍlJ, densidad de sociedad civíJ. Y sjn historia to
da construcción es un poco castíllo de naipes". (...) Sigo pensan
do en Maravall y en los peligros que nos acechan si éste opone
historia a ideología f•.• ) es mejor lo primero que lo segundo. f... )
Este país no puede tirarse el lujo de prescindir de ella para un pro
yecto educativo".

Toda una "historia" que creó esa Ratio, "el primer sistema de Co
legios que el mundo ha conocido, un sistema que se difundió por toda
'Europa y muy pronto también por las Américas y aún en la India. Su
fuerza residía no tanto en la calidad de un Colegio particular, sino en
la experiencia de todo un conjunto sistemático". (Jesuitas. Anuario de
la Compai'\fa de Jesús. 1986, pág. 98l.

Pues bien, nuestro Colegio adopta esta pedagogía basada en el
estimulo y responsabilidad personal. Es fácil encontrar en los Reglamen
tos o Prospectos de esta época principios como estos:

"En educaci6n, los medios Que han de emplearse con preferencia
serán la persuación, los sentimientos del honor y del deber.

En un Prospecto de 1879 leemos:

151) Antonio Marzal habla de los jesuitas. Pero lo mismo se podla decir de otraa muchas órde
nes y congregaciones religiosas docentes.
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En la dirección de los alumnos se emplearán con preferencia los
medios de dulzura y emulación, procurando prevenir las faltas, para
no tenerlas que corregir.

y esto en unos años, cuando todavía en la Educación y enseñan
za imperada la ley de "la letra con sangre entr8".

De aquí que una de las causas de expulsión de un alumno sea "la
conducta del alumno que exigiese medios hostiles de rigor" o "el inco
rregible en su aplicación", a parte de las faltas consabidas de insubor
dinación o de inmoralidad, como se p~ede suponer.

Dentro de esta metodología y mentalidad encaja coherentemente
todo ese montaje de antaño de PREMIOS y DIGNIDADES, que a partir
de cierto momento y "aires" tanto hemos criticado, a lo mejor, y otros,
sin mayor conocimiento de causa, han ridiculizado; pero que los niños
sentían y los estimulaba.

y ejemplos al canto, para que ellos confirmen lo dicho.•. Primera
mente dos de nuestro Colegio de Las Palmas, aunque de épocas distin
tas, uno de 1919, el otro de casi ayer; después otro familiar.

El primero es un comentario, un tanto retórico -es quizá una
redacci6n- de un alumno de 1919 que hace la reseña del acto, en el
que él actúa, de la Primera Proclamación de Dignidades. Dice o escribe:

"Y 58 acerca el gran momento de la Proclamación. Lee el P. Pre
fecto: Prfncipe del Colegio, D. Juandel Rfo Ayala. La Marcha real
y los aplausos acogen el nombramiento. Sigue por su orden las
demás Dignidades Vcrecen las emociones Vse desvanecen las ilu
siones Vrenacen las esperanzas Ventonces todos quisiéramos haber
sido otros. iCómo se premia la virtud y el trabajo! En adelante ca
da cual prometió dentro de sí; ell será el norte de mi vida. ¡Pero
qué difícil es el 11

El segundo lo saco de mi cajón de sastre.•. Va la anécdota, silen
ciando el nombre, porque si al milagro acompaña siempre el nombre
del santo, el del pecador no al pecado.

Era yo P. Espiritual de los mayores. Llaman a la puerta... Si, ade
lante, está abierta, (como en las peliculas). Delante de mí un alumno,
gran amigo, pero de los llamados y conceptuados "mataperro". ¿Qué
querría? El expediente académico es més que deficiente. Venía él con
el corazón en la mano, me pedía que intercediera para que lo nombra
ran dignidad. Yo me quedé de una pieza. Para salvar un poco su digni
dad "profesional", sabe -me dice- es que quiero darle a mi madre
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En la dirección de los alumnos se emplearán con preferencia los
medios de dulzura y emulación, procurando prevenir las faltas, para
no tenerlas que corregir.

y esto en unos años, cuando todavía en la Educación y enseñan
za imperada la ley de "la letra con sangre entra".

De aquí que una de las causas de expulsión de un alumno sea "la
conducta del alumno que exigiese medios hostiles de rigor" o "el inco
rregible en su aplicación", a parte de las faltas consabidas de insubor
dinación o de inmoralidad, como se Pllede suponer.

Dentro de esta metodología y mentalidad encaja coherentemente
todo ese montaje de antaño de PREMIOS y DIGNIDADES, que a partir
de cierto momento y "aires" tanto hemos criticado, a lo mejor, y otros,
sin mayor conocimiento de causa, han ridiculizado; pero que los niños
sentían y los estimulaba.

y ejemplos al canto, para que ellos confirmen lo dicho.•. Primera
mente dos de nuestro Colegio de Las Palmas, aunque de épocas distin
tas, uno de 1919, el otro de casi ayer; después otro familiar.

El primero es un comentario, un tanto retórico -es quizá una
redacci6n- de un alumno de 1919 que hace la reseña del acto, en el
que él actúa, de la Primera Proclamación de Dignidades. Dice o escribe:

"Y se acerca el gran momento de la Proclamación. Lee el P. Pre
fecto: Prfncipe del Colegio, D. Juandel Rfo Ayala. La Marcha real
y los aplausos acogen el nombramiento. Sigue por su orden las
demás Dignidades Vcrecen las emociones Vse desvanecen las ilu
siones Vrenacen las esperanzas Ventonces todos quisiéramos haber
sido otros. iCómo se premia la virtud y el trabajo! En adelante ca
da cual prometió dentro de sí; ell será el norte de mi vida. ¡Pero
qué difícil es el 11

El segundo lo saco de mi cajón de sastre.•. Va la anécdota, silen
ciando el nombre, porque si al milagro acompaña siempre el nombre
del santo, el del pecador no al pecado.

Era yo P. Espiritual de los mayores. Llaman a la puerta... Sí, ade
lante, está abierta, (como en las peliculas). Delante de mí un alumno,
gran amigo, pero de los llamados y conceptuados "mataperro". ¿Qué
querría? El expediente académico es més que deficiente. Venía él con
el corazón en la mano, me pedía que intercediera para que lo nombra
ran dignidad. Yo me quedé de una pieza. Para salvar un poco su digni
dad "profesional", sabe -me dice- es que quiero darle a mi madre

175



esa satisfacción ... Y no menos lucirte ante las niñas, granuja, me dije
para mis adentros.

Si dijera el nombre, yo creo que los compañeros se reirían o lo
mantearían como a Sancho. No sé si él se acordará de todo esto; yo
no lo he olvidado.

El último ejemplo es más de familia y está fuera de nuestro con
texto y tiempo. Me lo contó Agustfn, un primo mio mayor que yo y
alumno del Colegio de San Luis del Puerto por los años veinte. Era tam
bién pésimo estudiante..., etc., etc. Un año, el Inspector que lo esti
maba mucho, no sé si por él, yo creo que más por la familia, muy de
la Compañía, le hizo dignidad... Bueno, le dio un cargo en la División,
le dio la llave de los servicios, para que él fuera el que los abriera y ce
rrara a la hora de los recreos.

Agustín, el primo, se tomó aquello como dignidad. Y me contaba
con gran gracia, era extraordinariamente simpático y gran narrador, era
todo un actor cuando nos contaba por ejemplo sus cacerías. Pues ese
dla llegó a su casa contentísimo y llave en manos, como quien enarbola
un trofeo, se presentó alborozado ante su padre, tío Jesús, Nlpapá, pa
pá! ¡Dignidad, Dignidad!N, sin dejar dé flamear al viento su llave, iNDig
nidad, Dignidad"; pero, niño, qué Dignidad es esa" ... i"Dignidad,
Dignidad"!

El padre forzó más y no tuvo más remedio que confesar... el pa
dre que habla sido concinero antes que fraile, que habla ya pasado por
el mismo Colegio, le cogió la llave y se la tiró por el jardín...

Tomemos de nuevo el hilo de lo nuestro. Ya saben cómo eran esas
Proclamaciones de Dignidades ... Me permitirán que las recuerde por
que ellas son ya, en el pleno sentido de la palabra, historias, y estamos
haciendo un poco de historia. Hoy se usa eso de Delegados, etc., etc.

las Dignidades eran ordinariamente dos al año, a finales del pri
mer trimestre y la otra por el segundo. Estas Dignidades las eran Gene
rales del Colegio: Príncipe, Regulador y Subregulador; y las de cada
División: Brigadieres, Tribunos, Ediles y Jefes de Fila.

Estas Dignidades, supuesto un expediente académico digno, mi
raban más a las Notas Generales, Deberes religiosos, Aplicación, Con
ducta general y Urbanidad. Después estaba la Distribución de Premios
y esta miraba más al aprovechamiento, rendimiento académico, sin ol
vidar la conducta.
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para mis adentros.

Si dijera el nombre, yo creo que los compañeros se reirían o lo
mantearían como a Sancho. No sé si él se acordará de todo esto; yo
no lo he olvidado.

El último ejemplo es más de familia y está fuera de nuestro con
texto y tiempo. Me lo contó Agustfn, un primo mio mayor que yo y
alumno del Colegio de San Luis del Puerto por los años veinte. Era tam
bién pésimo estudiante..., etc., etc. Un año, el Inspector que lo esti
maba mucho, no sé si por él, yo creo que más por la familia, muy de
la Compañía, le hizo dignidad... Bueno, le dio un cargo en la División,
le dio la llave de los servicios, para que él fuera el que los abriera y ce
rrara a la hora de los recreos.

Agustín, el primo, se tomó aquello como dignidad. Y me contaba
con gran gracia, era extraordinariamente simpático y gran narrador, era
todo un actor cuando nos contaba por ejemplo sus cacerías. Pues ese
dla llegó a su casa contentísimo y llave en manos, como quien enarbola
un trofeo, se presentó alborozado ante su padre, tío Jesús, "ipapá, pa
pá! IDignidad, Dignidad!", sin dejar dé flamear al viento su llave, ¡"Dig
nidad, Dignidad"; pero, niño, qué Dignidad es esa" ... ¡"Dignidad,
Dignidad"!

El padre forzó más y no tuvo más remedio que confesar... el pa
dre que habla sido concinero antes que fraile, que habla ya pasado por
el mismo Colegio, le cogió la llave y se la tiró por el jardín...

Tomemos de nuevo el hilo de lo nuestro. Ya saben cómo eran esas
Proclamaciones de Dignidades ... Me permitirán que las recuerde por
que ellas son ya, en el pleno sentido de la palabra, historias, y estamos
haciendo un poco de historia. Hoy se usa eso de Delegados, etc., etc.

las Dignidades eran ordinariamente dos al año, a finales del pri
mer trimestre y la otra por el segundo. Estas Dignidades las eran Gene
rales del Colegio: Príncipe, Regulador y Subregulador; y las de cada
División: Brigadieres, Tribunos, Ediles y Jefes de Fila.

Estas Dignidades, supuesto un expediente académico digno, mi
raban más a las Notas Generales, Deberes religiosos, Aplicación, Con
ducta general y Urbanidad. Después estaba la Distribución de Premios
y esta miraba más al aprovechamiento, rendimiento académico, sin ol
vidar la conducta.
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Ambos actos revestfan gran solemnidad acompa~ados, por lo ge
neral, de Academias públicas por todo 'o alto y ahora recordaremos
algunas.

Una"pedagogía basada en el actuación personal del alumno con
ejercitaciones constantes, desde el antiquísimo Aoma-Cartago hasta es
tas Academias y Concertaciones. De ellos se dice en el Memorial del
P. Provincial de 1927:

"Actos y concertaciones y distribución de Premios, tanto de corr
ducta como de aprovechamiento, los cuaJes actos no es necesa
rio que sean todos con invitación de las familias, aunque todos
los cursos deben celebrar algunos de estos a los cuales asistan
los padres de los niños".

A falta de Jos programas que se imprimlan anunciándolos y como
invitación a los mismos. es fácil encontrar en los Diarios noticias de ellos.
Abundan las Academias públicas, así como las Veladas que circuns
tancialmente se pOOlan organizar con gran participaci6n de los alum
nos y las Concertaciones y Certámenes escolares (s;¿¡.

Todo esto es ahora prohibitivo por la cargazón de los p4anes de
estudios, la distribuci6n puramente académica más que escolar. El ni
lio está en el Colegio estrictamente para dar sus clases. Amén que para
mover un dedo, como el que dice, hay que pedir permiso a la Delega
ci6n provincial de Ensenanza•.. muy celadora ella de que no se p;erdan
clases: .. IQué humor!

De estos actos, atención especial merecen los temas. Interesan
tes porque ellos son como ventanas abiertas al mundo, a la vida real,
un verdadero barómetro. Ventanas al mundo, contacto con la realidad
vr:,a del momento... Ello ntega lo de "nos educaban sólo para el cielo".
de Rafael Alberti en su famoso poema COLEGIO S.J. Yen general to
da esa leyenda de los tabúes de la educación religiosa o jesuítica.

Digo esto pensando más en el Colegio de San Luis del Puerto de
Santa Maria que lo tengo estudiado por razón de unos trebajos hechos
sobre Alberti y Juan Ramón Jiménez. Y fue posible por eso, por el aco
pio de material conservado de esos programas; nosotros aquí carece
mos de ese material. Conservamos uno, que reproducimos, y encontrado
precisamente en los archivos del Colegio del Puerto. Hablo de los pri
meros anos; de Jos tiempos más modernos si se conservan algunos.

1521 Esta metodologla participetiva YplnOflallegaba hasta los 8ct0ll de piedad. En el m8lI de
Mayo p.e. los niño. contaban desde el púlpito ejemplos ediflcantel y lIIl vemos desfiar
por lila Matías Vega. JoI6 Augustl 119181. e Jo8Iquln GarcIa. Sebntiin AMlrado Ouarte.
VlOlInte BAez.. Rafael de Bethencoort 119191. .. SoiI .. los~.
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Ambos actos revestfan gran solemnidad acompaMdos, por lo ge
neral, de Academias públicas por todo k> alto y ahora recordaremos
algunas.

Una-pedagogía basada en el actuación personal del alumno con
ejercitaciones constantes, desde el antiquísimo Aoma-Cartago hasta es
tas Academias y Concertaciones. De ellos se dice en el Memorial del
P. Provincial de 1927:

"Actos y concertaciones Y distribución de Premios, tanto de con
ducta como de aprovechamiento, los cuales actos no es necesa
r;o que sean todos con invitación de las familias, aunque todos
los cursos deben celebrar algunos de estos a los cuales asistan
los padres de los niflas".

A falta de Jos programas que se imprimlan anunciándolos y como
invitación a los mismos. es fácil encontrar en los Diarios noticias de ellos.
Abundan las Academias públicas, así como las Veladas que circuns
tancialmente se podian organizar con gran participaci6n de los alum
nos y las Concertaciones y Certámenes escolares (511.

Todo esto es ahora prohibitivo por la cargazón de los planes de
estudios, la distribución puramente académica més que escolar. El ni
no está en el Colegio estrictamente para dar sus clases. Amén que para
mover un dedo, como el que dice, hay que pedir permiso a la Delega
ci6n provincial de Ensenanza... muy celadora ella de que no se p;erdan
clases: .. IQué humor!

De estos actos, atenci6n especial merecen los temas. Interesan
tes porque ellos son como ventanas abiertas al mundo, a la vtda real,
un verdadero barómetro. Ventanas al mundo, contacto con la realtdad
v~a del momento... Ello nteg8 lo de "nos educaban sólo para el cielo",
de Rafael Alberti en su famoso poema COLEGIO S.J. Yen general to
da esa leyenda de los tabúes de la educación religiosa o jesuítica.

Digo esto pensando más en el Colegio de San Luis del Puerto de
Santa Maria que lo tengo estudiado por razón de unos trabajos hechos
sobre Alberti y Juan Ramón Jiménez. Y fue posible por eso, por el aco
pio de material conservado de esos programas; nosotros aquí carece
mos de ese material. Conservamos uno, que reproducimos, y encontrado
precisamente en los archivos del Colegio del Puerto. Hablo de los pri
meros aftos; de los tiempos más modernos si se conservan algunos.

1521 &la metodolog~participetiva Y p8QOfl81 legaba hasta los aete:- de piedad. En el mes de
Mayo p.e. los niñol contabln desde el púlpito ejemplos ediflcantel y lIIl vemos desfiar
por lila Matias Vege. Joa6 August(11918l. e.Jo8lql.án Garcll!l. Sebntiin AJvlIrado Duarte.
VJOlInte BAez. Rafael de 8eIhencoort (1919) ... Sola ..Ioa~.



En nuestro caso nos contentamos con las noticias de algunos de
esos actos que aparecen en los Diarios o Memoriales, algunos con sus
reseñas. Pero esta pequeñísima muestra confirma, creo, lo que deci
mos, que los Colegios eran centros de formación integral y amplia, no
meros beaterios piadosos.

Uno de los primeros de que tenemos noticias es el de 1919 y co
mentaremos al final. En Abril de 1920 nos encontramos con este título
"La persecución de los cristianos en Damasco en el año 1860", ilustra
da con proyecciones. Otro más adelante sobre el "Teatro de Calderón
de la Barca", la puesta en escena de "Médico a palos" ... Bien, estos
enumerados hasta ahora dicen poco con lo que queremos mostrar.

Pero en el curso 1923-24 encontramos por ejemplo la Academia
en honor del "católico Dr. Pasteur" en "el centenario de su nacimien
to, 1822". La Academia no deja de tener su carga apologética. Esta apa
rece clara en la repetición en 1946 en el "Homenaje" que los Antiguos
alumnos rinden "al sabio y modelo de caballero cristiano". Por eso el
comentarista, Manuel Betancor Marrero de 6° c., nos dice "que vuelva
a repetirse una Academia así, que a la vez que influye culturalmente
en los oyentes estrecha los lazos de amistad y fraternidad entre los An
tiguos Alumnos" (Loyola n° 26, pág. 8l.

En la Distribución de Premios de este mismo curso 23-24 se diser
ta sobre "El método y fin de la Compañía en la educación de los ni-

Academia de 1929, el Jubileo de pro XI.
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En nuestro caso nos contentamos con las noticias de algunos de
esos actos que aparecen en los Diarios o Memoriales, algunos con sus
reseñas. Pero esta pequeñísima muestra confirma, creo, lo que deci
mos, que los Colegios eran centros de formación integral y amplia, no
meros beaterios piadosos.

Uno de los primeros de que tenemos noticias es el de 1919 y co
mentaremos al final. En Abril de 1920 nos encontramos con este título
"La persecución de los cristianos en Damasco en el año 1860", ilustra
da con proyecciones. Otro más adelante sobre el "Teatro de Calderón
de la Barca", la puesta en escena de "Médico a palos" ... Bien, estos
enumerados hasta ahora dicen poco con lo que queremos mostrar.

Pero en el curso 1923-24 encontramos por ejemplo la Academia
en honor del "católico Dr. Pasteur" en "el centenario de su nacimien
to, 1822". La Academia no deja de tener su carga apologética. Esta apa
rece clara en la repetición en 1946 en el "Homenaje" que los Antiguos
alumnos rinden "al sabio y modelo de caballero cristiano". Por eso el
comentarista, Manuel Betancor Marrero de 6° c., nos dice "que vuelva
a repetirse una Academia así, que a la vez que influye culturalmente
en los oyentes estrecha los lazos de amistad y fraternidad entre los An
tiguos Alumnos" (Loyola n° 26, pág. 8).

En la Distribución de Premios de este mismo curso 23-24 se diser
ta sobre "El método y fin de la Compañía en la educación de los ni-

Academia de 1929, el Jubileo de pro XI.
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Academia de 1929, el Jubileo de Pío XI.

ños", para el 2 de Mayo de 1930 oír hablar de "España y los Arabes.
Influencia en nuestra cultura".

Llegamos a 1929 con El jubileo sacerdotal de Pío XI, el16 de Di
ciembre. Oído así parece que tiene aromas de inciencio y cirio quema
do... No tenemos programa, sí una amplia reseña en Anuario, 1929-1930.

Los discursos no podían ser de mayor actualidad: "P.reliminares
del Tratado de Letrán" por Vicente Marrero, "Ratificación en el Vatica
no" por Alberto Zoghi, sin que faltase el toque poético de la recitación
de la poesía por Gabriel de Armas.

. Ese "jubileo" no era otro que el quincuagésimo aniversario de la
ordenación sacerdotal de Pío XI, fecha, en verdad, no incluida en las
tradicionalmente conmemorables plata, oro, platino, veinticinco, cin
cuenta y setenta y cinco; pero la fecha era lo de menos, lo importante
eran las miras e intenciones, el homenaje y reconocimiento del Papa,
que tras laboriosos trabajos firmara el Tratado de Letrán, dando así fin
al contencioso entre la Iglesia y el flamante Estado facista italiano. Es
verdad que el Papa renunciaba a su territorio, 105 tradicionales "territo
rios pontificios", pero quedaba reconocido como soberano ante todas
las naciones...
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Academia de 1929, el Jubileo de Pío XI.

ños", para el 2 de Mayo de 1930 oír hablar de "España y los Arabes.
Influencia en nuestra cultura".

Llegamos a 1929 con El jubileo sacerdotal de Pío XI, el 16 de Di
ciembre. Oído así parece que tiene aromas de inciencio y cirio quema
do... No tenemos programa, sí una amplia reseña en Anuario, 1929-1930.

Los discursos no podían ser de mayor actualidad: "f?reliminares
del Tratado de Letrán" por Vicente Marrero, "Ratificación en el Vatica
no" por Alberto Zoghi, sin que faltase el toque poético de la recitación
de la poesía por Gabriel de Armas.

. Ese "jubileo" no era otro que el quincuagésimo aniversario de la
ordenación sacerdotal de Pío XI, fecha, en verdad, no incluida en las
tradicionalmente conmemorables plata, oro, platino, veinticinco, cin
cuenta y setenta y cinco; pero la fecha era lo de menos, lo importante
eran las miras e intenciones, el homenaje y reconocimiento del Papa,
que tras laboriosos trabajos firmara el Tratado de Letrán, dando así fin
al contencioso entre la Iglesia y el flamante Estado facista italiano. Es
verdad que el Papa renunciaba a su territorio, los tradicionales "territo
rios pontificios", pero quedaba reconocido como soberano ante todas
las naciones...
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"De todas panes de la tierra -dice la cr6nica- han confluido eB

tóUcos en la Ciudad Eterna... Nosotros desde nuestro rincón de Las Pal
mas, hemos querido unirnos a esa corriente de afecto y entusiasmo... ".
Así se explica -como anota el Diario- las 1.000 personas que asistie
ron al Acto. Fue todo un acto testimonial al Papa, al papado, que si
tuvo su compensación, no falt6, en todo el proceso histórico del pro·
blema, quien se extralimitase en el decir y en el obrar.

Todo el acto se realiza dentro de un montaje escenográfico, sim
bolizando la visita real del Alfonso XIII (Manuel Padrón) al Pontifice,
(Manuel Rodriguez), con los respectivos séquitos de Cardenales y Mi
nistros encabezado por el Jefe de Gobierno D. Miguel Primo de Rivera,
(Luis Alvaradol.

En un alarde de retórica, el cronista escribe:

"el silencio fue profundo durante la lectura. Olvidábase uno de que
todo aquello no era sino una hermosa reproducción: los ojos ilu·
sionados por los vistosos trajes de los personajes, los reflejos de
la luz de los cascos y espadas de los militares, no veían ya el patio
del Colegio, contemplaba la sala del Vaticano llena de algo sagra
do, cual es la representación de Jesucristo".

y el último ejemplo, la Proclamación del 8 de Diciembre de 1919.
la del Programa, que merece comentario aparte y por eso lo hemos de
jado para el final.

El tema La buena y mala prensa. Se trata de un debate público.
Tema, pienso yo, de gran actualidad, ¡hasta osadol, habida cuenta de
la postura tomada, en parte, por la Prensa local respecto a la llegada
de los jesuitas a Las Palmas. En el ai'io 1919 todavía seguía la polémica.
no había hecho más que empezar. Las Cartas anuas seguirán delatan
do esa hostilidad hasta el ai'io 1929.

Actual y osada. No conocemos los contenidos de los discursos
del Debate.... pero se barrunta algo en los comentarios que nos hace
uno de los actuantes. Julián Bonny alumno de cuarto curso y Presi
dente del simulado Debate:

",Acto hermoso! Nuestros compañeros estuvieron admirables y
nos dieron una lección práctica de cómo debemos luchar como
católicos con la palabra y con la pluma para contrastar el vicio y
el error".

De modo que no se iban por las ramas y lo confirma más estas
insinuaciones:
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"De todas panes de la tierra -dice la cr6nica- han confluido C8

tóUcos en la Ciudad Eterna... Nosotros desde nuestro rincón de Las Pal
mas, hemos querido unirnos a esa corriente de afecto y entusiasmo... ".
Así se explica -como anota el Diario- las 1.000 personas que asistie
ron al Acto. Fue todo un acto testimonial al Papa, al papado, que si
tuvo su compensación, no falt6, en todo el proceso histórico del pro·
blema, quien se extralimitase en el decir y en el obrar.

Todo el acto se realiza dentro de un montaje escenográfico, sim
bolizando la visita real del Alfonso XIII (Manuel Padrón) al Pontifice,
(Manuel Rodrfguez), con los respectivos séquitos de Cardenales y Mi
nistros encabezado por el Jefe de Gobierno D. Miguel Primo de Rivera,
(Luis Alvaradol.

En un alarde de retórica, el cronista escribe:

"el silencio fue profundo durante la lectura. Olvidábase uno de que
todo aquello no era sino una hermosa reproducción: los ojos ilu·
sionados por los vistosos trajes de los personajes, los reflejos de
la luz de los cascos y espadas de los militares, no veían ya el patio
del Colegio, contemplaba la sala del Vaticano llena de algo sagra
do, cuales la representación de Jesucristo".

y el último ejemplo, la Proclamación del 8 de Diciembre de 1919.
la del Programa, que merece comentario aparte y por eso lo hemos de
jado para el final.

El tema La buena y mala prensa. Se trata de un debate público.
Tema, pienso yo, de gran actualidad, ¡hasta osadol, habida cuenta de
la postura tomada, en parte, por la Prensa local respecto a la llegada
de los jesuitas a Las Palmas. En el aPio 1919 todavía seguía la polémica,
no había hecho más que empezar. Las Cartas anuas seguirán delatan
do esa hostilidad hasta el aPio 1929.

Actual y osada. No conocemos los contenidos de los discursos
del Debate... , pero se barrunta algo en los comentarios que nos hace
uno de los actuantes, Julián Bonny alumno de cuarto curso y Presi
dente del simulado Debate:

",Acto hermoso! Nuestros compañeros estuvieron admirables y
nos dieron una lección práctica de cómo debemos luchar como
católicos con la palabra y con la pluma para contrastar el vicio y
el error".

De modo que no se iban por las ramas y lo confirma más estas
insinuaciones:
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"Leida la proposición, 58 entabló con animación la lucha, ensayo,
que en algunos momentos traspasó/os linderos de la escaramuza
y revistió el carilcter de un verdadero combate. Alf{ era de ver a
Don Juan del RFo y 8 Don Miguel Ortega, oradores de las izquier
das, insinuarse finamente con sofisticas argumentos u oír las es
trepitosas protestas hábilmente interpretadas por las escogidas
voces izquierdistas de Rafael Torrent Peffate. Pero no haya mie
do, que todo este baluarte pronto será aplastado con aplomo por
el peso del jefe de las derechas, Don Carlos Sáenz, ni podrán las
sofisterías de aquellos escaparse a la extremada sutileza de Don
Agustln P. Naranjo".

Aquellas antiguas Academias, Concertaciones tenian un carácter
programático, las que no eran estrictamente escoJares, de las materias
que se iban estudiando. El temario de ellas, si se analiza, puede ser ín
dice de las preocupaciones pedagógicas del Centro en orden al clima
social y cultural del momento.
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Academia, 79J9 (8-X/I). Programa.

"Leída la proposición, 58 entabló con animación /8 Jucha, ensayo,
que en algunos momentos traspasó/os Iínderos de la escaramuza
y revistió el carácter de un verdadero combate. AIIf era de ver a
Don Juan del Rfo y 8 Don Miguel Ortega, oradores de las izquier
das, insinuarse finamente con sofisticas argumentos u oír las es·
trepitosas protestas hábilmente interpretadas por las escogidas
voces izquierdistas de Rafael Torrent Peffate. Pero no haya mie
do, que todo este baluarte pronto será aplastado con aplomo por
el peso del jefe de las derechas, Don Carlos Sáenz, ni podrán las
sofisterías de aquBllos escaparse a la extremada sutileza de Don
Agustfn P. Naranjo".

Aquellas antiguas Academias, Concertaciones tenian un carécter
programático, las que no eran estrictamente escolares, de las materias
que se iban estudiando. El temario de ellas, si se analiza, puede ser ín
dice de las preocupaciones pedagógicas del Centro en orden al clima
social y cultural del momento.

181



Academia de 1919 (8 del XII). Aspecto del acto.

Ahora sería prolijo confeccionar una lista de los temas de esas Aca
demias, además injusto por incompleta. Sí se puede decir, me parece,
que conforme corre el tiempo y nos acercamos a los nuestros estos ac
tos públicos, por una parte disminuyen, los planes de estudios atosi
gan; por otra, pierden ese carácter programático, para convertirse,
ordinariamente, en una mera representación teatral, cuando no ser su
plantadas por la película de turno.

Con la vista puesta en el panorama que nos ofrece los programas
que se han conservado de nuestro Colegio, oteamos un brote de tipo
clásico. El P. Berra monta, p.e., un acto público, Literatura medieoval,
de hondo sentido académico (7 de Marzo de 1946). El 24 de Junio del
46, 'en la Distribución de Premios y con motivo de la puesta en escena
de LANCES DE HONOR, encontramos un exhaustivo estudio sobre Ta
mayo y Baus. Con tal motivo, D. Elías Serra, Director de la Universidad
de La Laguna, que presidía el acto, "elogia los métodos pedagógicos
del Colegio".

De este mismo corte tenemos La imagen de María en el arte, que
no la tengo datada. Tampoco faltan las Concertaciones de corte pura
mente escolar, como la de las Escuelas de San Estanislao, en su Pro
clamación de Dignidades, sobre Gramática y Aritmética y Geometría,
en 1957.
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Academia de 1919 (8 del XII). Aspecto del acto.

Ahora sería prolijo confeccionar una lista de los temas de esas Aca
demias, además injusto por incompleta. Sí se puede decir, me parece,
que conforme corre el tiempo y nos acercamos a los nuestros estos ac
tos públicos, por una parte disminuyen, los planes de estudios atosi
gan; por otra, pierden ese carácter programático, para convertirse,
ordinariamente, en una mera representación teatral, cuando no ser su
plantadas por la película de turno.

Con la vista puesta en el panorama que nos ofrece los' programas
que se han conservado de nuestro Colegio, oteamos un brote de tipo
clásico. El P. Berra monta, p.e., un acto público, Literatura medieoval,
de hondo sentido académico (7 de Marzo de 1946). El 24 de Junio del
46, 'en la Distribución de Premios y con motivo de la puesta en escena
de LANCES DE HONOR, encontramos un exhaustivo estudio sobre Ta
mayo y Baus. Con tal motivo, D. Elías Serra, Director de la Universidad
de La Laguna, que presidía el acto, "elogia los métodos pedagógicos
del Colegio".

De este mismo corte tenemos La imagen de María en el arte, que
no la tengo datada. Tampoco faltan las Concertaciones de corte pura
mente escolar, como la de las Escuelas de San Estanislao, en su Pro
clamación de Dignidades, sobre Gramática y Aritmética y Geometría,
en 1957.
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Sin descartar el Roma y Canago que se mantiene como reliquia
del pasado en las Preparatorias.

También como impresión, sin la comprobación estricta de la esta
distica, sino como rezumancia de lo leído, se puede decir, me parece,
que hay épocas más floreciente que otras en lo que respecta al Teatro
mismo, tan formativo y nunca eclipsado del todo de nuestras activida~

des escolares. Eco de esas solemnes academias tan recomendadas por
La Ratio. Como aquellas famosas "Comedias de los jesuitas" de ~gols

tadt, en 1615, con la puesta en escena de ese tal Conde Leoncio, que
tiene la gloria de contarse entre las primeras fuentes literarias embrio
narias del famoso personaje el "Don Juan". Según algunas críticas y
estudios.

Los años 50 fueron muy buenos en dos aspectos. Uno en el del
equipamiento del Salón, pues la Dirección tomó en serio el asunto, y
dotó al mismo de un variado y vistoso vestuario, decorados, cortinajes
y otros accesorios escénicos; el otro, el de las mismas representacio
nes tea~rales, que fueron bastantes y sonadas, "El condenado por des
confiado", (19-111-53), "Hamlat" en el 54, "El Prfncipe constante" en
el 55 y en el 57 "El Gran Cardenal".

Alternando con el teatro otras actuaciones, como "El alma reli
giosa de España", conferencia del P. Enrique HueJin, en la Proclama
ción de Dignidades de 1954 o el "Alma de España" en la Distribución
de Premios del 55. De corte, como ven, clásico.

El P. Enrique Borrego, del fil al 80, desarrolla una entusiasta labor
teatral en las Fiestas del Colegio, que siempre se clausuraban con la
representación de una obra y como plato fuerte de las mismas. Fiestas
del Colegio, antes Rectorales y ahora Fiestas Layo/a... , sin que tenga
mos tiempo para divagar por la "filosofía" de este cuasi "corrimiento
semántico" de los términos.

Las Fiestas del Cale toman tal densidad y volumen de actos y pú
blico, de demanda, de audiencia, sobre todo por el popular V atractivo
Festival de la Canción, iniciado en 1971, que fuerza a sacar del progra
ma festivo la obra teatral, para ponerse en otras fechas. Así es a partir
de 1984.

Ahora, en tiempos más novísimos, gozamos de otro florecimien
to dramático. El volumen de las Fiestas hace también dividir las tareas
directivas V se fragmentan. El Pregón V Festival de la Canción correrá
por cuenta del P. Borrego y el teatro por la del P. Emilio Veza.
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Sin descartar el Roma y Canago que se mantiene como reliquia
del pasado en las Preparatorias.

También como impresión, sin la comprobación estricta de la esta
distica, sino como rezumancia de lo leído, se puede decir, me parece,
que hay épocas más floreciente que otras en lo que respecta al Teatro
mismo, tan formativo y nunca eclipsado del todo de nuestras activida~

des escolares. Eco de esas solemnes academias tan recomendadas por
La Ratio. Como aquellas famosas "Comedias de los jesuitas" de ~gols

tadt, en 1615, con la puesta en escena de ese tal Conde Leoncio, que
tiene la gloria de contarse entre las primeras fuentes literarias embrio
narias del famoso personaje el "Don Juan". Según algunas crfticas y
estudios.

Los años 50 fueron muy buenos en dos aspectos. Uno en el del
equipamiento del Salón, pues la Dirección tomó en serio el asunto, y
dotó al mismo de un variado y vistoso vestuario, decorados, cortinajes
y otros accesorios escénicos; el otro, el de las mismas representacio
nes tea~rales, que fueron bastantes y sonadas, "El condenado por des
confiado", (19-111-53), "Ham/et" en el 54, "El Prfncipe constante" en
el 55 y en el 57 "El Gran Cardenal".

Alternando con el teatro otras actuaciones, como "El alma reli
giosa de España", conferencia del P. Enrique HueJin, en la Proclama
ción de Dignidades de 1954 o el "Alma de España" en la Distribución
de Premios del 55. De corte, como ven, clásico.

El P. Enrique Borrego, del fil al 80, desarrolla una entusiasta labor
teatral en las Fiestas del Colegio, que siempre se clausuraban con la
representación de una obra y como plato fuerte de las mismas. Fiestas
del Colegio, antes Rectorales y ahora Fiestas Layo/a... , sin que tenga
mos tiempo para divagar por la "filosofía" de este cuasi "corrimiento
semántico" de los términos.

Las Fiestas del Cole toman tal densidad y volumen de actos y pú
blico, de demanda, de audiencia, sobre todo por el popular y atractivo
Festival de la Canción, iniciado en 1971, que fuerza a sacar del progra
ma festivo la obra teatral, para ponerse en otras fechas. Así es a partir
de 1984.

Ahora, en tiempos más novísimos, gozamos de otro florecimien
to dramático. El volumen de las Fiestas hace también dividir las tareas
directivas y se fragmentan. El Pregón y Festival de la Canción correrá
por cuenta del P. Borrego y el teatro por la del P. Emilio Veza.
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El P. Veza con su grupo Tarha desarrolla una buena y larga activi
dad escénica durante el primero y segundo trimestre, que culmina con
la representación de una obra, elaborada por el mismo grupo, por lo
tanto original.

Estas representaciones todas de calidad y algunas extremas en ella,
contando con todas las posibilidades que ofrece el nuevo Salón y con
el visto bueno y complaciente del no menos critico P. Mendoza que dis
frutaba de lo lindo con ellas.

En este capitulo del Teatro habría que señalar el dia 7 de Diciem·
bre de 1967 como fecha "histórica". Va a quedar atrás una secular tra
dición... , en el teatro, en el escenario van a actuar juntos niños y niñas
de carne y hueso. Las alumnas del Colegio de las Teresianas y nuestros
alumnos representan en el Salón el Retablo Navidefío, El cerezo y La
paloma de Gerardo Diego, al que seguirá "El Tragaluz", en 1970.

Todo un acontecer, si miramos hacia atrás. Añadan ustedes que
en la Porterfa del Colegio actuaban ya "las telefonistas"... y, desde 1955,
en las Preparatorias dos Srtas., Blanca y Oiga, rompian el monopolio
masculino de la enseñanza jesuítica y daban clases. Son las primeras
mujeres que engrosan el Claustro de Profesores. Hechos que rasgarían
más de una vestidura. Ellas, con sus 37 al\os de docencia en el Colegio,
están a un paso de rebasar al "plusmarquista" P. Echarri con 38 años
de permanencia en el Colegio.

A gusto de cada uno queda poner a pie de memoria los comenta
rios de unos y otros de los de entonces y aún de los de ahora. Antes
del de Berlín, cayeron otros "muros". Quizá todavía no haya enmude
cido aquel primer la dónde vamos a parar!. ..

El Cine colegial

Dentro de la metodología de La Ratio, eminentemente ignaciana,
los Colegios antiguos, de primero de siglo supieron incorporar a su di·
námica educativa, los ahora llamados "medios v;suales" del momento,
el cine, gramófonos, diapositivas, etc., etc. Era los tiempos, valga la
expresión, "incunables" de esos "artefactos". El Colegio de Las Pal
mas no fue menos.

En él encontramos el uso del cine. Se emplea como instrumento
educativo, creo, aunque no menos recreativo. En el correr de los tiem
pos prevalecerá éste sobre aquel. As! lo deja entrever esta nota de la
Consulta del 10 de Febrero de 1948:
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El P. Veza con su grupo Tarha desarrolla una buena y larga activi
dad escénica durante el primero y segundo trimestre, que culmina con
la representación de una obra, elaborada por el mismo grupo, por lo
tanto original.

Estas representaciones todas de calidad y algunas extremas en ella,
contando con todas las posibilidades que ofrece el nuevo Salón y con
el visto bueno y complaciente del no menos critico P. Mendoza que dis
frutaba de lo lindo con ellas.

En este capitulo del Teatro habría que señalar el dia 7 de Diciem
bre de 1967 como fecha "histórica". Va a quedar atrás una secular tra
dición... , en el teatro, en el escenario van a actuar juntos niños y niñas
de carne y hueso. Las alumnas del Colegio de las Teresianas y nuestros
alumnos representan en el Salón el Retablo Navideño, El cerezo y La
paloma de Gerardo Diego, al que seguirá "El Tragaluz", en 1970.

Todo un acontecer, si miramos hacia atrás. Añadan ustedes que
en la Porterfa del Colegio actuaban ya "las telefonistas"... y, desde 1955,
en las Preparatorias dos Srtas., Blanca y Oiga, rompian el monopolio
masculino de la enseñanza jesuítica y daban clases. Son las primeras
mujeres que engrosan el Claustro de Profesores. Hechos que rasgarían
más de una vestidura. Ellas, con sus 37 al\os de docencia en el Colegio,
están a un paso de rebasar al "plusmarquista" P. Echarri con 38 años
de permanencia en el Colegio.

A gusto de cada uno queda poner a pie de memoria los comenta
rios de unos y otros de los de entonces y aún de los de ahora. Antes
del de Berlín, cayeron otros "muros". Quizá todavía no haya enmude
cido aquel primer la dónde vamos a parar!. ..

El Cine colegial

Dentro de la metodología de La Ratio, eminentemente ignaciana,
los Colegios antiguos, de primero de siglo supieron incorporar a su di
námica educativa, los ahora llamados "medios v;suales" del momento,
el cine, gramófonos, diapositivas, etc., etc. Era los tiempos, valga la
expresión, "incunables" de esos "artefactos". El Colegio de Las Pal
mas no fue menos.

En él encontramos el uso del cine. Se emplea como instrumento
educativo, creo, aunque no menos recreativo. En el correr de los tiem
pos prevalecerá éste sobre aquel. As! lo deja entrever esta nota de la
Consulta del 10 de Febrero de 1948:
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'Ise habla de habilitar el salón de aetos, poniendo cine. Sería una
gran solución tanto para los alumnos internos, como para los ex
ternos y sus familiares".

"Una gran solución"... , solucionaba el problema de cól1l0 entre
tener a los internos en esas interminables tardes de Domingos. la utili
dad sobre lo educativo, lo práctico sobre lo pedagógico.

La primera sesión de cine en el Colegio data del 2 de Febrero de
1918, el af'ío fundacional, con motivo de los Votos del P. Prefecto, P.
Pérez Romero.

"Finalmente, vimos hermosas peJiculas, entre ellas la de Pulidor.
Todavla los colegiales la recuerdan, pues so/famos llamar Pulidor
al que se presentaba en clase a dar la lección sin haber estudiado,
pues Pulidor se presentaba a almorzar sin un cuarto en el bo{siUo".

Es la crónica que hacia Ignacio Gamacho, alumno de primer cur-
so, del acto (Memorias, 1917-20).

En el año 1919, una Señora regala a la Congregación de San Luis
una máquina, un proyector que usufructuará el Colegio también. La má
quina costó 2.000 ptas. que no estaba nada mal.

Desde entonces el uso es frecuente en Concertaciones y Veladas
con carácter, creo, educativo. No falta ya entonces la censura, como
mandaban los cánones, y asi, en todo un 8 de Diciembre de 1921, se
suspende la proyección de las películas "parque resultaron algo inde
centes" (D.R.-C., 3).

Gran expectación levantó el anuncio de la película "Parsifal", el
14 de Febrero de 1920, que hubo que suspenderse también, pero esta
vez por causas ajenas..., por la lluvia. No obstante a las 7 (la función
empezaba a las 5, dos horas estuvieron esperando), se expuso solamente
para hombres que la vieron desde la Secretaria y desde las galerías del
patio. Entre los espectadores estaba el Sr. Obispo y varios amigos, el
Sr. Previsor, D. Justo Marquina, el Sr. Azofra, D. Leopoldo Gil y D.
Juan, sobrino del Obispo. "Gustó muchísimo, durante la representa
ción tacó el gramófono de los Estanislaos". Una sintonfa musical muy
pionera, "imagen y sonido".

El Obispo, por lo visto, era aficionado, lo hablamos vJsto ya en
otra sesión, en la del 14 de Diciembre de 1919 y en esta estaba acom
paf'íado de Sr. Delegado del Gobierno, de un padre de la casa y D. Ale~
jandro Ponce a su derecha; a su izquierda el General D. Julio Moló,
Gobernador Militar y D. Angel Cervera, comandante del Cañonero "In-
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'Ise habla de habilitar el salón de actos, poniendo cine. Sería una
gran solución tanto para los alumnos internos, como para los ex
ternos y sus familiares".

"Una gran solución"... , solucionaba el problema de cómo entre
tener a los internos en esas interminables tardes de Domingos. La utili
dad sobre lo educativo, lo práctico sobre lo pedagógico.

La primera sesión de cine en el Colegio data del 2 de Febrero de
1918, el año fundacional, con motivo de los Votos del P. Prefecto, P.
Pérez Romero.

"Finalmente, vimos hermosas peliculas, entre ellas la de Pulidor.
Todavla Jos colegiales la recuerdan, pues solfamos llamar Pulidor
al que se presentaba en clase a dar la lección sin haber estudiado,
pues PuJidor se presentaba a almorzar sin un cuarto en el bo{siUo".

Es la crónica que hacia Ignacio Garnacha, alumno de primer cur-
so, del acto (Memorias, 1917-20).

En el año 1919, una Señora regala a la Congregación de San Luis
una máquina, un proyector que usufructuará el Colegio también. La má
quina costó 2.000 ptas. que no estaba nada mal.

Desde entonces el uso es frecuente en Concertaciones y Veladas
con carácter, creo, educativo. No falta ya entonces la censura, como
mandaban los cánones, y asi, en todo un 8 de Diciembre de 1921, se
suspende la proyección de las películas "pOrque resultaron algo inde
centes" ID.R.-C., 3).

Gran expectación levantó el anuncio de la película "Parsifal", el
14 de Febrero de 1920. que hubo que suspenderse también, pero esta
vez por causas ajenas. '" por la lluvia. No obstante a las 7 (la función
empezaba a las 5, dos horas estuvieron esperando), se expuso solamente
para hombres que la vieron desde la Secretaria y desde las galerías del
patio. Entre los espectadores estaba el Sr. Obispo y varios amigos. el
Sr. Previsor, D. Justo Marquina, el Sr. Azofra, D. Leopoldo Gil y D.
Juan, sobrino del Obispo. "Gustó muchísimo, durante la representa
ción tacÓ el gramófono de los Estanislaos". Una sintonia musical muy
pionera, "imagen y sonido".

El Obispo, por lo visto, era aficionado, lo hablamos vJsto ya en
otra sesión, en la del 14 de Diciembre de 1919 y en esta estaba acom
pañado de Sr. Delegado del Gobierno, de un padre de la casa y D. Ale
jandro Ponce a su derecha; a su izquierda el General D. Julio Moló.
Gobernador Militar y D. Angel Cervera, comandante del Cañonero "In-
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Un antiguo Pregón .. No se andaban con chiquita.

Unas Fiestas Rectorales, 1951-52.
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Un antiguo Pregón .. No 56 andaban con chiquita.

Unas Fiestas Recrorales, 1951-52.
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Un número del Shwo, 1952. Pedro, Ricardo y Tomás.

"La banda" armoniza.
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Un número del Shwo, 1952. Pedro, Ricardo y Tomás.

"La banda" armoniza.
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Otro Pregón ... A falta de pan buena son tortas...

Un modesto Pregón.

188
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Otro Pregón . . A falta de pan buena son tortas...

Un modesto Pregón.

188



1991, último Pregón. Los profesores monta'n también su número,

tanta Isabel". La sesión empieza a las 5 y media con Discurso y Poesía
en obsequio de los Protectores de la Congregación de San Luis. Actúa
también el Sexteto y hay cánticos. "Bastante gente y salieron muy com
placidos". Todo un acontecimiento a juzgar por los asistentes. ¡Bendi
ta edad! ¿No?, que podían pasar una tarde así tales dignidades.

Otra sesión de gran solemnidad fue la del11 de Abril de 1920. Aquí
"hablaron en primer lugar dos obreros católicos propagandistas". Ac
túa también el Sexteto y la novedad corrió por cuenta del "tenor ma
drileño Fernando Peñalver", circunstancialmente en Las Palmas, que
"cantó dos o tres números". Por la mañana había cantado en la misa
de los Congre9.antes. Están presente el Obispo, el Sr. Gavilanes, Dele
gado de S.M., D. Julio Moló, conocido ya, el segundo jefe, General
Aranaz y Angel Cervera, también conocido. No falta tampoco el Supe
rior. Toda la plana mayor. "Gustó mucho y se terminó -no se
escandalicen -, a las 8 y media de la noche".

No todas las sesiones revisten igual solemnidad y dignidad. Veo
como fechas regulares de proyecciones los tres días de Carnaval a se
sión diaria. Durante varios años se repite el hecho, claro que después
de haber tenido por la mañana los actos de desagravios, que por aquel
entonces, requerían tan pecaminosos días.
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1991, último Pregón. Los profesores monta'n también su número,

tanta Isabel". La sesión empieza a las 5 y media con Discurso y Poesía
en obsequio de los Protectores de la Congregación de San Luis. Actúa
también el Sexteto y hay cánticos. "Bastante gente y salieron muy com
placidos". Todo un acontecimiento a juzgar por los asistentes. ¡Bendi
ta edad! ¿No?, que podían pasar una tarde así tales dignidades.

Otra sesión de gran solemnidad fue la del11 de Abril de 1920. Aquí
"hablaron en primer lugar dos obreros católicos propagandistas". Ac
túa también el Sexteto y la novedad corrió por cuenta del "tenor ma
drileño Fernando Peñalver", circunstancialmente en Las Palmas, que
"cantó dos o tres números". Por la mañana había cantado en la misa
de 10'5 Congreg.antes. Están presente el Obispo, el Sr. Gavilanes, Dele
gado de S.M., D. Julio Moló, conocido ya, el segundo jefe, General
Aranaz y Angel Cervera, también conocido. No falta tampoco el Supe
rior. Toda la plana mayor. "Gustó mucho y se terminó -no se
escandalicen -, a las 8 y media de la noche".

No todas las sesiones revisten igual solemnidad y dignidad. Veo
como fechas regulares de proyecciones los tres días de Carnaval a se
sión diaria. Durante varios años se repite el hecho, claro que después
de haber tenido por la mañana los actos de desagravios, que por aquel
entonces, requerían tan pecaminosos días.
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El uso cinematográfico sigue por lo menos hasta el 30, con un Pathe
Baby, que a mI, al leerlo en los Diarios, me ha levantado un montón
de dormidas sensaciones, que en seguida recordaré. Después viene el
paréntesis republicano.

Con la República cambiaron muchas costumbres, se "pervirtie
ron" muchas cosas... Cuando vino la República para nosotros niños,
por ejemplo, la playa se acabó... ¿7 Cuando llegaba la temporada era
todo un rito familiar la preparación con ell'llontaje de fa caseta inmen~

sa, junto a la de los primos y familias conocidas; el purgante previo al
inicio de los baños, que no empezaban sino después de la Procesión
de la Virgen del Carmen por el río; la copita de oloroso al salir de los
baños que la tata nos tenia preparada... Todo se acabó, a la playa no
se podía ir. Situación que continuó incluso después del Movimiento Na
cional. Furtivamente ibamos, afrontando el riesgo que eso suponía, como
me pasó a mi en cierta ocasión y no es hora de contar.

Algo parecido pasó con el Cine. No es que nosotros, antes del
31, fueramos mucho al cine. "No teníamos edad", pero cuando esta
llegó nos encontramos con que el cine era prohibitivo.

De más niño nos contentábamos con el Pathe Baby de los primos
Terry Galarza. En el entresuelo de la casa de la calle Luna en el Puerto
de Santa Maria nos atiborrábamos, tarde tras tarde, de Charlot, Harodt
Hoyd, Buster Kaeton, La Pandilla, Stand Laurel y Oliver Hardy. Con
los años descubrimos, al menos yo, que esos hombres eran 'os mons~

truos del cine "de todos los tiempos... ", para seguir el tópico; para no
sotros, entonces, puro divertimento.

Pues bien, la trayectoria del cine en los años treinta desaparece,
no se menciona en los Diarios al menos. Lo reencontramos en el año
1942. El Padre Provincial, P. Ponce, escribe muy poncianarnente, en
el Memorial:

"no se intente siquiera deliberar sobre la conveniencia de permitir
a los alumnos internos que vayan a salones de cine, ni acompaña~
dos de los Inspectores".

Se cortaba por lo sano. El severo monitum desvela dos actitudes
respecto al cine, una totalmente negativa, la oficial; otra, más soterra
da a nivel de comentarios, de acercamiento... "No se delibete... ", se
riar d€l que se hacía.

En 1947, de nuevo el Provincial, Fernando Arellano, en la visita
del 11 al 1o de Diciembre ratifica lo anterior:
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El uso cinematográfico sigue por lo menos hasta el 30, con un Pathe
Baby, que a mI, al leerlo en los Diarios, me ha levantado un montón
de dormidas sensaciones, que en seguida recordaré. Después viene el
paréntesis republicano.

Con la República cambiaron muchas costumbres, se "pervirtie
ron" muchas cosas... Cuando vino la República para nosotros niños,
por ejemplo, la playa se acabó... ¿7 Cuando llegaba la temporada era
todo un rito familiar la preparación con el montaje de fa caseta inmen
sa, junto a la de los primos y familias conocidas; el purgante previo al
inicio de los baños, que no empezaban sino después de la Procesión
de la Virgen del Carmen por el río; la copita de oloroso al salir de los
baños que la tata nos tenia preparada... Todo se acabó, a la playa no
se podía ir. Situación que continuó incluso después del Movimiento Na
cional. Furtivamente ibamos, afrontando el riesgo que eso suponía, como
me pasó a mi en cierta ocasión y no es hora de contar.

Algo parecido pasó con el Cine. No es que nosotros, antes del
31, fueramos mucho al cine. "No teníamos edad", pero cuando esta
llegó nos encontramos con que el cine era prohibitivo.

De más niño nos contentábamos con el Pathe Baby de los primos
Terry Galarza. En el entresuelo de la casa de la calle Luna en el Puerto
de Santa María nos atiborrábamos, tarde tras tarde, de Charlot, Harodt
Hoyd, Buster Kaeton, La Pandilla, Stand Laurel y Oliver Hardy. Con
los años descubrimos, al menos yo, que esos hombres eran 'os mons
truos del cine "de todos los tiempos... ", para seguir el tópico; para no
sotros, entonces, puro divertimento.

Pues bien, la trayectoria del cine en los años treinta desaparece,
no se menciona en los Diarios al menos. Lo reencontramos en el año
1942. El Padre Provincial, P. Ponce, escribe muy poncianarnente, en
el Memorial:

"no se intente siquiera deliberar sobre la conveniencia de permitir
a los alumnos internos que vayan a salones de cine, ni acompaña
dos de fas Inspectores".

Se cortaba por lo sano. El severo monitum desvela dos actitudes
respecto al cine, una totalmente negativa, la oficial; otra, más soterra
da a nivel de comentarios, de acercamiento... "No se delibete... ", se
riar dE:¡ que se hacía.

En 1947, de nuevo el Provincial, Fernando Arellano, en la visita
del 11 al 1o de Diciembre ratifica lo anterior:
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"Respecto a la asistencia al cine de los alumnos a salones de ci
ne, me parece mejor confirmar la prohibición dada el 42por el Pro
vincial".

A todas luces el tono es más leve o blando y manifiesta que se
seguía deliberando... a nivel de rumoreo comunitario, si no el Provin
cial no hubiera sacado el tema. Aunque en las Consultas de todo el año
47 no aparece nada directamente relacionado con el cine; indirectamente
sí, en la Consulta del 3 de Enero del 47. La propuesta de trasladar la
vacación semanal al Viernes por la tarde no prospera y una de las razo
nes, no única, es que así los ninos podrían ir al cine, pues era el día
de los estrenos de la películas.

Llegamos al 48. En la Consulta del día 10 de Febrero se habla "de
la habilitación del Salón de Actos, para poner cine". Los tiempos han
cambiadp y si no con las bendiciones, sí con el consentimiento rendi
do.•. A continuación se dice lo de "seria una gran solución tanto para
los alumnos internos, como para los externos y sus familias". No hay
una aceptación positiva ante el cine, sino resignada aceptación ante unas
necesidades.

La dificultad económica del momento frena el proyecto. Sólo po
ner unas "600 butacas sencillas" en aquel desmantelado salón todavía
con los hierros afuera en unas iniciadas galerías que rodeaban las pare
des laterales, costaba "ciento veinte mil pesetas". También les asusta
ba el poder "encontrar todos los domingos pel¡culas aptas, desde el
relativo aislamiento de las islas".

Esta obra quedaba reservada al P. Espinosa, Don Clemente o el
"Mono", como le llamaban los alumnos y no creo que se me enfade
el buen Padre en su santa gloria por recordar esto.

Hombre de gran capacidad de trabajo y organizativa, de tesón ad
mirable por su prioritario servicio en el celo espiritual de los jóvenes.
A él se debe también la Casa de Ejercicios de Tafira.

El9 de Marzo de 1950 la Consulta trata a fondo la cuestión. Nada
de empréstito, que eso siempre asusta, se emitirían unas obligaciones
de 200.000 ptas. aI4%. El asunto marcha. El 30 de Mayo se encarga
la máquina, una SUPERSOND, (65.000 ptas.), toda una joya; hoy pie
za de museo, pero dio un rendimiento estupendo. Duró hasta los 70
con permiso y a pesar de la marea y humedad que aquí todo lo que
es metal maltrata y rinde antes de tiempo.

Se trata de industrializar el cine o salón en vista a las Distribuido
ras y tener asegurado el servicio de las películas, así como la asístencia
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"Respecto a la asistencia al cine de los alumnos a salones de ci
ne, me parece mejor confirmar la prohibición dada el 42por el Pro
vincial".

A todas luces el tono es más leve o blando y manifiesta que se
seguía deliberando... a nivel de rumoreo comunitario, si no el Provin
cial no hubiera sacado el tema. Aunque en las Consultas de todo el año
47 no aparece nada directamente relacionado con el cine; indirectamente
sí, en la Consulta del 3 de Enero del 47. La propuesta de trasladar la
vacación semanal al Viernes por la tarde no prospera y una de las razo
nes, no única, es que así los ninos podrían ir al cine, pues era el dia
de los estrenos de la películas.

Llegamos al 48. En la Consulta del dia 10 de Febrero se habla "de
la habilitación del Salón de Actos, para poner cine". Los tiempos han
cambiadp y si no con las bendiciones, sí con el consentimiento rendi
do.•. A continuación se dice lo de "serla una gran solución tanto para
los alumnos internos, como para los externos y sus familias". No hay
una aceptación positiva ante el cine, sino resignada aceptación ante unas
necesidades.

La dificultad económica del momento frena el proyecto. Sólo po
ner unas "600 butacas sencillas" en aquel desmantelado salón todavía
con los hierros afuera en unas iniciadas galerias que rodeaban las pare
des laterales, costaba "ciento veinte mil pesetas". También les asusta
ba el poder "encontrar todos los domingos películas aptas, desde el
relativo aislamiento de las islas".

Esta obra quedaba reservada al P. Espinosa, Don Clemente o el
"Mono", como le llamaban los alumnos y no creo que se me enfade
el buen Padre en su santa gloria por recordar esto.

Hombre de gran capacidad de trabajo y organizativa, de tesón ad
mirable por su prioritario servicio en el celo espiritual de los jóvenes.
A él se debe también la Casa de Ejercicios de Tafira.

El9 de Marzo de 1950 la Consulta trata a fondo la cuestión. Nada
de empréstito, que eso siempre asusta, se emitirían unas obligaciones
de 200.000 ptas. aI4%. El asunto marcha. El 30 de Mayo se encarga
la máquina, una SUPERSOND, (65.000 ptas.), toda una joya; hoy pie
za de museo, pero dio un rendimiento estupendo. Duró hasta los 70
con permiso y a pesar de la marea y humedad que aquí todo lo que
es metal maltrata y rinde antes de tiempo.

Se trata de industrializar el cine o salón en vista a las Distribuido
ras y tener asegurado el servicio de las películas, así como la asístencia
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Representación de 1947.

"EI rey Negro", 1951.

El condenado por desconfiado, 1958.

192

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

Representación de 1947.

"El rey Negro", 1951.

El condenado por desconfiado, 1958.
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El Cardenal, 1957-58 El crimen perfecto, 1963.

Prohibido suicidarse en primavera, 1966-67.
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El Cardenal, 1957-58 El crimen perfecto, 1963.

Prohibido suicidarse en primavera, 1966-67.
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"La modernidad".

"La modernidad".
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"La modernidad",

"La modernidad",
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"La modernidad".

de las familias. Y se inaugura, en unas Fiestas rectorales, en Febrero
de 1951.

Obra como digo debida al tesón, la ilusión y buen hacer y gusto,
del P. Espinosa, muy arropado y ayudado por el P. Fernández de Cas
tro. Aquel salón encorchado de arriba a bajo a dos colores, simulando
cantería y de tan buen olor, con aquel toque de canariedad en el made
raje de la tribuna y apliques, era una preciosidad. La sonorización
perfecta.

La normalización e intronización del Cine en el Colegio, como ins
trumento si no.ya apostólico, sí como mal menor, -se trataban de con
trarrestar el cine malo con el cine bueno, al menos controlarlo-; la
introducción del cine trajo consiguientemente la regulación "provincial"
de la asistencia de los NN., de los jesuitas. Los Provinciales dan nor
mas al respecto en sus Memoriales. Los inspectores podrán ir en razón
de la vigilancia y la Comunidad ocasionalmente, en razón del interés
religioso o cultural de la película, a juicio y con la venia del Superior
(M.C. 1952, nO 4, 1953, nO 6 y 7).

Con el tiempo si no decae un tanto el Cine, sí se monotoniza, so
bre todo después de la clausura del Internado, pues los internos eran
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"La modernidad".

de las familias. Y se inaugura, en unas Fiestas rectorales, en Febrero
de 1951.

Obra como digo debida al tesón, la ilusión y buen hacer y gusto,
del P. Espinosa, muy arropado y ayudado por el P. Fernández de Cas
tro. Aquel salón encorchado de arriba a bajo a dos colores, simulando
cantería y de tan buen olor, con aquel toque de canariedad en el made
raje de la tribuna y apliques, era una preciosidad. La sonorización
perfecta.

La normalización e intronización del Cine en el Colegio, como ins
trumento si nO-ya apostólico, sí como mal menor, -se trataban de con
trarrestar el cine malo con el cine bueno, al menos controlarlo-; la
introducción del cine trajo consiguientemente la regulación "provincial"
de la asistencia de los NN., de los jesuitas. Los Provinciales dan nor
mas al respecto en sus Memoriales. Los inspectores podrán ir en razón
de la vigilancia y la Comunidad ocasionalmente, en razón del interés
religioso o cultural de la película, a juicio y con la venia del Superior
(M.C. 1952, nO 4, 1953, n° 6 y 7).

Con el tiempo si no decae un tanto el Cine, sí se monotoniza, so
bre todo después de la clausura del Internado, pues los internos eran
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su ra~6n de ser; a los externos no les suponia un gran aliciente o ilusión
que digamos este cine descafeinado. El público siempre fue principal
mente chiquellería.

Mientras esto sucede en el Colegio, en la Residencia, sin embar
go, se incrementa la atención a este importante medio de difusión so
cial. Así en 'la Congregación de San Luis, el P. Napal monta un
Cine-forum, como una sesión de la Congregación. Un cine-forum fa
miliar, para congregantes y de congregantes. El 14-11-59 se tiene la pri
mera sesión.

Hay que anotar que por estos años, en Las Palmas, el Cine supo
nía un problema moral muy serio, a los Confesores nos traía de cabeza,
por las severas normas "espicopales" sobre el particular.

En el año 62 -se de un paso adelante. El cine-forum congrega
cional el P. Castro lo abre y lo convierte en Cine-Club Borja, como aso
ciación abierta con sus socios y cuota, con una doble dimensión, la
cineástica y la formativa. Al ser destinado el P. Castro a Huelva en 1963,
el incipiente Cine-Club lo toman sucesivamente los PP. Fernández Fí
gares y Fernando Navas que lo perfeccionan y le darán solidez y conti
nuidad. Con el P. Navas y después con el P. Escribano el Cine Club
Borja goza de su edad aúrea (63).

Las secciones de proyección y forum se tenían en el Salón de Ac
tos del Colegio hasta las obras de este en el 73, Que pasaron al Salón
de Actos de las Conferencias de San Vicente, previamente "gal1inacea
do"... , pues el P. Porras, que llevaba el Cine del Colegio, lo había "em
papelado" con cartones de huevos, para sonorificario. Más tarde pasaron
a las Salesianas de Tomás Morales. Toda esta época fue un verdadero
calvario para el P. Escribano hasta que terminado el novisimo Colegio,
en 1976, con su magnifico Salón de Actos vuelve el Cine-Club al Colegio.

Este auge o la marcha de los tiempos en general repercutirá en
el Colegio, que se tomará en serio lo del Cine. Vemos, por ejemplo, que
el P. Navas en el 69 tiene un Ciclo de Cine-Forum infantil con la partici
pación de psicólogos y pedagogos, Dña. Maria Paz Massieu y D. Gui
llermo Domínguez, todo acompañado de proyecciones adecuadas.

En los arios 70 el P. Porras organiza un plan de formación cinema
tográfica para:

(53) Un Cine Club Baria que mereció el calificativo de "primer centro cultural de cinematogra
tia", en er balance culturar der al'lo que hacIa ECO DE CANARIAS. el 31 ,;re Oi<:ifm'Ibrede
1972.
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su ra~6n de ser; a los externos no les suponía un gran aliciente o ilusión
que digamos este cine descafeinado. El público siempre fue principal
mente chiquellería.

Mientras esto sucede en el Colegio, en la Residencia, sin embar
go, se incrementa la atención a este importante medio de difusión so
cial. Así en 'la Congregación de San Luis, el P. Napal monta un
Cine-forum, como una sesión de la Congregación. Un cine-forum fa
miliar, para congregantes y de congregantes. El 14-11-59 se tiene la pri
mera sesión.

Hay que anotar que por estos años, en Las Palmas, el Cine supo
nía un problema moral muy serio, a los Confesores nos traía de cabeza,
por las severas normas "espicopales" sobre el particular.

En el año 62 -se de un paso adelante. El cine-forum congrega
cional el P. Castro lo abre y lo convierte en Cine-Club Borja, como aso
ciación abierta con sus socios y cuota, con una doble dimensión, la
cineástica y la fonnativa. Al ser destinado el P. Castro a Huelva en 1963,
el incipiente Cine-Club lo toman sucesivamente los PP. Fernández Fí
gares y Fernando Navas que lo perfeccionan y le darán solidez y conti
nuidad. Con el P. Navas y después con el P. Escribano el Cine Club
Borja goza de su edad aúrea (63).

Las secciones de proyección y forum se tenían en el Salón de Ac
tos del Colegio hasta las obras de este en el 73, Que pasaron al Salón
de Actos de las Conferencias de San Vicente, previamente "gallinacea
do"... , pues el P. Porras, que llevaba el Cine del Colegio, lo había "em
papelado" con cartones de huevos, para sonorificarlo. Más tarde pasaron
a las Salesianas de Tomás Morales. Toda esta época fue un verdadero
calvario para el P. Escribano hasta que terminado el novlsimo Colegio,
en 1976, con su magnifico Salón de Actos vuelve el Cine-Club al Colegio.

Este auge o la marcha de los tiempos en general repercutirá en
el Colegio, que se tomara en serio lo del Cine. Vemos, por ejemplo, que
el P. Navas en el 69 tiene un Ciclo de Cine-Forum infantil con la partici
pación de psicólogos y pedagogos, Dña. Marfa Paz Massieu y D. Gui
llermo Domínguez, todo acompañado de proyecciones adecuadas.

En los arios 70 el P. Porras organiza un plan de formación cinema
tográfica para:

(53) Un Cine Club Barja que mereció el calificativo de "primer centro cultural de cinematogra
fla", en er balance culturar der afio que hacra ECO DECANARIA5. el31 ,;re Oi<:iembrede
1972.
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proporcionar a los alumnos una formación cinem8togrfJfica bfJsi·
ca, que les sirva de un complemento indispensable en la forma·
ción integral que todo alumno debe poseer al terminar sus Estudios
Medios.

B plan abarca dos cursos ello TEORIA y SOCIOLOGIAS DEL Ci
NE, 0111 0 HISTORIA Y SOCIOLOGIA DEL CINE. Cada curso tiene dos
partes, una/ntensiva, una semana de teórica con sus proyecciones co
rrespondientes y la Parte prfJctica, a lo largo del curso escolar con una
sesión de FOrlJm cada quince días. Con texto, diploma, exámenes e ins·
cripciones... 200 ptas. en el 70, el último iba por las 800, asé con el co·
rrer de los tiempos.

Se trata de una experiencia seria e Irldice de que el cine se toma-
ba en cuenta, como parte de la formación integral del alumno. El pri·
mer cursillo se tiene en 1970 del 9 al 14 de Noviembre y lo dirige el P.
Pedro Maria Lamet, profesor de Estética fílmica en la Universidad de
Valladolid, la matriculación alcanzó los 205 cursillrtas y así se manten-
dóa en los afios sucesivos 154). .

La experiencia se repite durante varios aftos, hasta el 76, según
consta por los programas que se conservan y pasaron, como directo·
res, los Padres AlealfJ, Domingo Gallego, Urbis, Dlaz Sandes. y Julio
Rodenas. Todos componentes del equipo de Redacción de la Revista
RESE~A y casi todos también Profesores de la Cátedra de Cine de la
Universidad de ValladDtid.

Estos cursos cubrian el área de los mayores, pero para que los pe
quelias no fueran menos o para irlos ya inidando en eso del Cine, el
alio 1973 se organiza la P' SEMANA DE CINE INFANTIL (del 26 de Fe
brero al 3 de Marzo) en la que profesores como José A. de Sobrino,
Don Angel Lafuente y JulifJn Escribano disertan sobre el Cine de Fanta
sía, del Oeste, de Aventuras, de Animación y el Musical, todo con sus
respectivas proyecciones.

Mientras esto sucede en el Colegio, el Cine-Club Borja, que ya fun·
donaba autónomamente, cerrada la Residencia y difunta la Congrega·
ción, inicia su climaterio a la par y ritmo decadente de los Cine·Club
en general, pues el sistema habla sido superado y desbordado por las
circunstancias culturales y sociales del momento. Todas las cosas tie
nen su tiempo.

(54) Antes. en 1967 del 13 811 15 de FeOreto. el P. Navas otganizabll con el Cine Oub Bolja
y Alcoram un Cl.IrsiMo de cinema~18a base de conferencla:s y proyecciones de peIcu
las dWigido por D. J* Pérez louoo. Los cur8ilistas 80 entre elloll40 Seminaristas. Se
puede coosicIerar como un anticipo.
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proporcionar a los alumnos una formación cifJ8matogr!Jfica bási·
ca, que les sirva de un complemento indispensable en la forma·
ci6n integral que todo alumno debe poseer al terminar sus Estudios
Medios.

B plan abarca dos cursos al l' TEORIA Y SOCIOLOGIAS DEL CI
NE, al 11' HISTORIA Y SOCIOLOGIA DEL CINE. Cada curso tiane dos
partes, unalntensjva, una semana de teórica con sus proyecciones co
rrespondientes y la Parte práctica, a lo largo del curso escolar con una
sesión de Forum cada quince días. Con texto, diploma, exámenes e ins·
cripciones... 200 ptas. en el 70, el último iba por las 800, asé con el co
rrer de los tiempos.

Se trata de una experiencia seria e Irldice de que el cine se toma
ba en cuenta, como parte de la formación integral del alumno. El pri
mer cursillo se tiene en 1970 del 9 al 14 de Noviembre y lo dirige el P.
Pedro Maria Lamet, profesor de Estética fílmica en la Universidad de
Valladolid, la matriculación alcanzó los 205 cursillrtas y asé se manten-
dóa en los af\os sucesivos 150'1. •

La experiencia se repite durante varios aftos, hasta el 76, según
consta por los programas que se conservan y pasaron, como directo
res, los Padres Alcalá, Domingo Gallego, Urbis, O/az Sandes. y Julio
Rodanas. Todos componentes del equipo de Redacción de la Revista
RESEf:JA y casi todos también Profesores de la Cátedra de Cine de la
Universidad de Valladolid.

Estos cursos cubrian el área de los mayores, pero para que los pe
quenas no fueran menos o para irlos ya iniciando en eso del Cine, el
año 1973 se organiza la P' SEMANA DE CINE INFANTIL (del 26 de Fe
brero al 3 de Marzo) en la que profesores como José A. de Sobrino,
Don Angel Lafuente y Julián Escribano dtsertan sobre el Cine de Fanta
sia, del Oeste. de Aventuras. de Animación y el Musical, todo con sus
respectivas proyecciones.

Mientras esto sucede en el Colegio, el Cine-Club Borja, que ya fun
cionaba autónomamente, cerrada la Residencia y difunta la Congrega~

ción, inicia su climaterio a la par y ritmo decadente de los Cine~Club

en general, pues el sistema habla sido superado y desbordado por las
circunstancias culturales y sociales del momento. Todas las cosas tie
nen su tiempo.

(54) Antes. en 1967 del 13 al 15 de FeOreto. al P. N_ organizabll con el Cine Oub Bolja
y Alcoram un ClJrsiIlo de cioematograf'lI a b.e de confetendBs y proyecciones de peIcu
las dWigido por D. José Pérez l.ouoo. LOfI c:urMisUJS 80 entte ellos 40 Seminllristas. $e
puede COllIiderar como un arrticipo.
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Así mientras el Cine-C/ub Borja se clausuraba de manos del P. Emi
lio Veza; en el Colegio seguía. por algún tiempo, el Cine Colegial, aun
que sin mucho montaje formativo, como antaño, a no ser el selectivo
de las películas. Los cursillos aquellos se hablan extinguido y poco des
pués pasaría lo mismo con el Cine Colegial.
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Así mientras e! Cine-C/ub Borja se clausuraba de manos del P. Emi
lio Veza; en el ColegID seguía, por algún tiempo, el Cine Colegial. aun
que sin mucho montaje formativo. como antaño, a no ser el selectivo
de las películas. los cursillos aquetlos se hablan extinguido y poco des
pués pasaría lo mismo con el Cine Colegial.
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EXAMENES

Abordamos el capítuk) con espiritu anecdótico. No queremos dar
mayor importancia al asunto, porque para dá~a tendriamos que con
tar con una estadística mAs completa y otros datos. No los tensmos.
Con todo. lo que se diga puede ser signifICativo, en un sentido amplio.

y como anécdota empezaremos por decir por ejemplo que tene
mos los nombres de los primeros Suspensos y Matriculas de Honor del
colegio.

Los exámenes son la prueba de fuego del recién estrenado Cole
gio. Se tenían en el Instituto Vcon casi regularidad matemática a pri~

meros de Junio.

Estamos pues en Junio de 1918 y el Colegio se estrena. La espec
tación y el nerviosismo marlan a flor de piel.

Los dos primeros Suspensos, empezando por la anécdota, son o
recaen sobre Agustfn Rodrfguez Rodríguez y Alfonso Morales. Este en
Castellano y esto no quita plua que estos dos alumnos sacaran en otras
asignaturas hasta sobresaliente. Un descuido. No hubo más suspenso
en todo el ano.

las Matriculas las obtienen Agustfn Pérez Naranjo en Geog!'Bffa
e Historia, Juan del Río Ayala en Nociones y Fernando Delgado León
en Nociones y Castellano_ Cinco'.
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EXAMENES

Abordamos el capitu~ con espIritu anecdótico. No queremos dar
mayor importancia al asunto, porque para dá~a tendriamos que con
tar con una estadística més completa y otros datos. No los tensmos.
Con todo, lo que se diga puede ser signifICativo, en un sentido amplio.

y como anécdota empezaremos por decir por ejemplo que tene
mos los nombres de los primeros Suspensos y Matriculas de Honor del
colegio.

los exámenes son la prueba de fuego del recién estrenado Cole
gio. Se tenían en el Instituto y con casi regularidad matemática a pri
meros de Junio.

Estamos pues en Junio de 1918 y el Colegio se estrena. La espec
tación y el nerviosismo estartan a flor de piel.

Los dos primeros Suspensos, empezando por la anécdota, son o
recaen sobre Agustfn Rodrlguez Rodríguez y Alfonso Morales. Este en
Castellano y esto no quita para que estos dos alumnos sacaran en otras
asignaturas hasta sobresaliente. Un descuido. No hubo más suspenso
en todo el aFio.

las Matriculas las obttenen Agustfn Pérez Naranjo en Geograffa
e Historia, Juan del Río Ayala en Nociones y Fernando Delgado León
en Nociones y Castellano_ Cinco".
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No se consignan los resultados globales de los exámenes, sí no~
m;nat;n, que omito para no cansar; pero según estos resultados, dos
suspensos y cinco matrículas, podemos decir que los resultados fueron
fenomenales. Y todos contentos, buenos comienzos. Un éxito.

Pero al año siguiente, 1919, fue el desastre. Tampoco nos dan ni
cifra, ni nombres esta vez, pero se va anotando en el Diario.

Día, 3 Martes, Bastantes suspensos.

DIa 4, Miércoles, Siguen los exámenes y los suspensos, etc., etc.

Hay algunos dias mejores, pero el tono general calamitoso.

¿Qué pasó?

El cronista, que no dió las estadisticas, sí divaga sobre las posi
bles causas. Fue el ano de la gripe y por orden gubernativa los Colegios
se cerraron. El curso no empezaría hasta el 20 de Noviembre. Se dijo
que los exámenes se retrasarían y después no fue asf. Los niños, dice,
fueron un poco temerosos y acomplejados. Tampoco descarta el cro
nista una cierta negligencia de los profesores, así como la autodefensa,
-y no será la última vez que aparezca-, pues insinúa que los exami
nadores, algunos, estuvieron singularmente duros con nuestros alum
nos 1551.

y como a rro revuelto, ganancia de pescadores... ya pueden su
poner que este percance fue aprovechado por algunos para atacarnos
desde los periódicos. Se tuvo el consuelo de que muchas familias de
los alumnos se solidarizaron con el Co~io, cosa rara en estos percances.

Al año siguiente viene el desquite. El cronista no nos da, como
en al'1os anteriores, datos numéricos, sino globales:

Día, 1 Empiezan los exámenes con muy buen éxito.

Día, 2 Siguen los exámenes, con buen éxito.

Etc., etc.

A partir de 1922 hasta 1929 poseemos datos numéricos y pode
mos hacer porcentajes. Estos son y nos ahorramos la enumeración sin
gular que seria prolija:

155) En H.R. se escribe: "Bastante deslucidos Uosexémenesl. con crecido número de suspen
sos y notas bajas, ya por excesivo rigor de algunos profesores, ya por descuido de los
mismos alumnos V de las circunstancias, (la gripe del 18. el cierre de los Colegios), que
no fueron atendidas en el Instituto, para acortar materia de los programas".
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No se consignan los resultados globales de los exámenes, si no~
m;natin, que omito para no cansar; pero según estos resultados, dos
suspensos y cinco matrículas, podemos decir que los resultados fueron
fenomenales. Y todos contentos, buenos comienzos. Un éxito.

Pero al año siguiente, 1919, fue el desastre. Tampoco nos dan ni
cifra, ni nombres esta vez, pero se va anotando en el Diario.

Día, 3 Martes, Bastantes suspensos.

Dia 4, Miércoles, Siguen los exámenes y los suspensos, etc., etc.

Hay algunos dlas mejores, pero el tono general calamitoso.

¿Qué pasó?

El cronista, que no dió las estadlsticas, sí divaga sobre las posi
bles causas. Fue el ario de la gripe y por orden gubernativa los Colegios
se cerraron. El curso no empezaría hasta el 20 de Noviembre. Se dijo
que los exámenes se retrasarían y después no fue as!. Los niños, dice,
fueron un poco temerosos y acomplejados. Tampoco descarta el cro
nista una cierta negligencia de los profesores, así como la autodefensa,
-y no será la última vez que aparezca-, pues insinúa que los exami
nadores, algunos, estuvieron singularmente duros con nuestros alum
nos 1551.

y como a rfo revuelto, ganancia de pescadores... ya pueden su
. poner que este percance fue aprovechado por algunos para atacarnos

desde los periódicos. Se tuvo el consuelo de que muchas familias de
los alumnos se solidarizaron con el Co~io, cosa rara en estos percances.

Al año siguiente viene el desquite. El cronista no nos da, como
en a"os anteriores, datos numéricos, sino globales:

Día. 1 Empiezan los exámenes con muy buen éxito.

Día, 2 Siguen los exámenes, con buen éxito.

Etc., etc.

A partir de 1922 hasta 1929 poseemos datos numéricos y pode
mos hacer porcentajes. Estos son y nos ahorramos la enumeración sin
gular que sería prolija:

¡55l En H.R. se escribe: "Bastante deslucidos !los exámenesl. con crecido número de suspen
III)S y notas bajas, ya por excesivo rigor de algunos profesores, ya por descuido de los
mismos alumnos V de las circunstancias, (la gripe del 18, el cierre de los Colegios), que
no fueron etendldas en el Instituto, para acortar materia de los programas",
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1!Í22 1923 192. 1925 1926 1SZ7m 1928 1931

M.H. 5,6 6,5

Sobresalientes 15,4 14 12,5 16 16 17 19,5 15

Notables 18,7 19 15,4 17 26 2,7 6,2 9,8

Aprobados 60 55,7 58,6 49 49,2 74,3 63,8 53,2

Suspensos 5,7 5,8 8,2 7,4 14,6 5,8 10,3 22,3

N.P. - 3,7 5 4 13 - - -
m En 1927 hay un cambio de PLln de &tUdlO, con el cOfI8lQulente desconcierto, según las

fuentes, y puede ellpfle8r un poco loe resultadoe, més bajoe que loe normales.

Tanto como los números o más son interesantes los comentarios
que se hacen al pie de los datos. Comentarios "odiosos" por aquellos
de que son frecuentemente comparativos...

"Los exámenes en 81 Instituto resultaron mucho mejor que en los
demás Colegios, incluidos los del mismo Instituto, tanto que mu
chos padres de los niffas que presenciaron los exámenes declara
ban que nuestros alumnos estaban mucho mejor preparados que
los restantes de la ciudad. Los frutos, las calificaciones, sin em
bargo, no equivalen 8 lo que ellos estimaban, por Jo que habían
oído. Habían sido inferiores, (las ca/fficaciones), porque como con
fesaron algunos profesores del Instituto, hay una guerra contra
el Colegio".

El que no se consuela es porque no quiere.

En ef año 1924 vuetve a salir del dato comparativo:

"si el éxito no parece óptimo, hay que tener en cuenta que los
alumnos de los otros Colegios y del Instituto han salido peores.
Corre la fama por la ciudad y entre los padres que nuestros alum
nos son los más religiosos, más modestos y más estudiosos... ".

Ustedes perdonen...• pero el dato es el dato y estamos anecdoti·
zando... como dijimos. Y nos deleitamos más en la arqueologia literaria
y psicologia del dato. que en la estricta veracidad del hecho. El asenti
miento es libre y las conclusiones que quiera uno sacar también:

A~una animadvers~no pugna debió existir. al fin y al cabo hu
mano ¿no? Es curioso que el Instituto es el segundo de los centros de
Las Palmas, que más alumnos, veintiuno, aporte al rectén inaugurado
Colegio.
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1!Í22 1923 192. 1925 1926 1m"' 1928 1931

M.H. 5,6 6,5

Sobresalientes 15,4 14 12,5 16 16 17 19,5 15

Notables 18,7 19 15,. 17 26 2,7 6,2 9,8

Aprobados 60 55,7 58,6 49 43,2 74,3 63,8 53,2

Suspensos 5,7 5,8 8,2 7,4 14,6 5,8 10,3 22,3

N.P. - 3,7 5 4 13 - - -

1tI En 1927 hay un cambio de Plen de &tUdlO, con el cOfISlQulenle desconcierto, según las
fuentet, y puede expflC8r un poco loe resultadoe. més bajos que loe normales.

Tanto como los números o más son interesantes los comentarios
que se hacen al pie de los datos. Comentarios "odiosos" por aquellos
de que son frecuentemente comparativos...

"Los exámenes en 81 Instituto resultaron mucho mejor que en los
demás Colegios, incluidos los del mismo Instituto, tanto que mu
chos padres de los niffas que presenciaron los exámenes declara
ban que nuestros alumnos estaban mucho mejor preparados que
los restantes de /a ciudad. Los frutos, /ss calificaciones, sin em
bargo, no equivalen 8 lo que ellos estimaban, por Jo que habían
oído. Habían sido inferiores, (las calfficaciones), porque como con
fesaron algunos profesores del Instituto, hay una guerra contra
el Colegio".

El que no se consuela es porque no quiere.

En eJ año 1924 vuelve a salir del dato comparativo:

"si el éxito no parece 6ptimo, hay que tener en cuenta que los
alumnos de los otros Colegios y de/Instituto han salido peores.
Corre la fama por la ciudad y entre los padres que nuestros alum
nos son los más religiosos, más modestos y más estudiosos... ".

Ustedes perdonen...• pero el dato es el dato y estamos anecdoti-
zando... como dijimos. Ynos deleitamos más en la arqueologia literaria
y psjcologfa del dato. que en la estricta veracidad del hecho. El asenti
miento es libre y las conclusiones que quiera uno sacar también:

Alguna animadvers~n o pugna debió existir, al fin y al cabo hu
mano ¿no? Es curioso que ef Instituto es el segundo de los centros de
Las Palmas, que más alumnos, veintiuno. aporte al recién inaugurado
Colegio.
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Con motivo de los exámenes del año 25 se anota en las Cartas
anuas que algunos de los examinadores habian dicho, "este año del
Colegio San Ignacio ninguno obtendrá al Bachíllerato". Alguien dijo que
había oído tal cosa. Tíene visos, desde luego, de amenaza. "Aunque
luego no fue as' -continúa la Carta anua-, sin embargo aparece cla
ramente una cierta voluntad hostil".

En el c. 1926-27 tiene lugar la visita a Las Palmas del Ministro de
Gracia y Justicia, Galo Ponte. Traía un amplio séquito y entre ellos gente
de otros Ministerios, del de Instrucción Pública, Angel Dubán, Jefe del
Negociado de Institutos. Este visitó el Colegio primero solo, era anti
guo de Valencia y de Zaragoza, y quedó muy contento. Después volve
ría con la visita del Ministro.

Con esta ocasión se le presentó al Sr. Ministro un suplicatorio con
dos peticiones, una algo relacionado con los exámenes de los alumnos
¿?, la otra, más bien una queja contra un profesor del Instituto que di
fundía cierta propaganda contra las buenas costumbres y Religión.

Más adelante se recibió respuesta del Ministerio, negativa respec
to a lo primero y que se harian las pertinentes averiguaciones respecto
a lo segundo.

El caso es que en el c. 1927-28 encontramos nuevo Director del
Instituto, D. Bernardo Bueso. En el comentario a los exámenes de ese
año, 28, leemos, "al grato éxito de los exámenes mucho ha contribui
do la benevolencia y humanidad hacia nuestros alumnos del Director
de/Instituto, D. Bernardo Bueso, que ha estado lleno de equidad, no
as! su predetesor, D. José Chacón, que destituido de su cargo y as!
todas las luchas han desaparecido".

Unas perspectivas halagüeñas que no duraron mucho, pues en el
curso 1928-1929, O. Bernardo Bueso, por causas de salud, es traslada
do y "lo que es peor, D. José Marla Chacón, de nuevo ha sido repues
to en su cátedra de FiJosof!a".

Aunque rebajemos todo lo que se quiera esa,carga hiperbólica que
conllevan los datos aducidos por su matiz comparativo y subjetivo; lo
importante es ver que, a través de ellos, los objetivos y espectativas
del Colegio se iban alcanzando. Y se corrobora más con lo que sigue.

El alumnado

Enredados en estos datos académico que hemos recordado y con
tando con otras fuentes, las Cartas edificantes, se dibuja la fisonomla
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Con motivo de los exámenes del año 25 se anota en las Cartas
anuas que algunos de los examinadores habian dicho, "este año del
Colegio San Ignacio ninguno obtendrá al Bachíllerato". Alguien dijo que
había oído tal cosa. Tiene visos, desde luego, de amenaza. "Aunque
luego no fue asf -continúa la Carta anua-. sin embargo aparece cla
ramente una cierta voluntad hostil".

En el c. 1926-27 tiene lugar la visita a Las Palmas del Ministro de
Gracia y Justicia, Galo Ponte. Traía un amplio séquito y entre ellos gente
de otros Ministerios, del de Instrucción Pública, Angel Dubán, Jefe del
Negociado de Institutos. Este visitó el Colegio primero solo, era anti
guo de Valencia y de Zaragoza, y quedó muy contento. Después volve
ría con la visita del Ministro.

Con esta ocasión se le presentó al Sr. Ministro un suplicatorio con
dos peticiones, una algo relacionado con los exámenes de los alumnos
¿?, la otra, más bien una queja contra un profesor del Instituto que di
fundía cierta propaganda contra las buenas costumbres y Religión.

Más adelante se recibió respuesta del Ministerio, negativa respec
to a lo primero y que se harian las pertinentes averiguaciones respecto
a lo segundo.

El caso es que en el c. 1927-28 encontramos nuevo Director del
Instituto, D. Bernardo Bueso. En el comentario a los exámenes de ese
año, 28, leemos, "al grato éxito de los exámenes mucho ha contribui
do la benevolencia y humanidad hacia nuestros alumnos del Director
del Instituto, D. Bernardo Bueso, que ha estado lleno de equidad, no
as! su predetesor, D. José Chacón, que destituido de su cargo y as!
todas las luchas han desaparecido".

Unas perspectivas halagüeñas que no duraron mucho, pues en el
curso 1928-1929, D. Bernardo Bueso, por causas de salud, es traslada
do y "/0 que es peor, D. José Marla Chacón, de nuevo ha sido repues
to en su cátedra de FiJosof!a".

Aunque rebajemos todo lo que se quiera esa,carga hiperbólica que
conllevan los datos aducidos por su matiz comparativo y subjetivo; lo
importante es ver que, a través de ellos, los objetivos y espectativas
del Colegio se iban alcanzando. Y se corrobora más con lo que sigue.

E/ alumnado

Enredados en estos datos académico que hemos recordado y con
tando con otras fuentes, las Cartas ed;t;cantes, se dibuja la fisonomla
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del alumno canario de-aquel entonces, su idiosincracia. Y este es el diag
nóstico.

La dificultad inicial que encontraron aquellos Padres y Profesores,
según el P. Galdos, era más bien de orden socio-cultural, la movilidad.
La "movida", la lIamariamos ahora.

He aquí el texto (Cartas edificantes. Provincia de Castilla, T. X.,
1922, págs. 24-251:

" ... por otra parte hay una movilidad extraordinaria, cual'no la he
visto en otra parte, en elpersonal discente de esta isla. Por 10 cual
con la mayor facilidad "se quitan" como dicen ellos, y "se ponen"
en otro (colegio). Además hay muy poca afición y aún casi poca
necesidad de hacer carrera alguna y en cambio hay mucha difi
cultad de hacerla bien aún para los que las necesitan. Así que con
suma facilidad dejan interrumpido el bachillerato, para colocarse
detrás de un mostrador en su famosa caJ/e Triana o para hacerse
representante de alguna casa inglesa o peninsular".

y esto era perceptible un poco en 1949, afio de mi arribo a Cana
rias. En el Colegio estaba ya sup.erado, me parece. He repasado las Pro~

mociones del 52 hacia atrás y veo que casi todos hicieron sus carreras
en las Islas o fuera. Fruto quizá de lo que estamos diciendo; pero, des
de luego, el ambiente era más comercial que intelectual. Prosige el texto:

"De todos modos el Colegio comenzó con muchos brios el dia 15
de Octubre de 1917 y con muchos bríos ha seguido a pesar de
ciertos contratiempos que son lo más saliente de su historia".

Estos contratiempos ya los conocemos.

Con este material humano se contaba y en él se va abriendo paso
el estudio, como veremos, y se confirman los augurios del P. Galdos,
en la carta citada, "las esperanzas brillan risueñas para un porvenir no
muy lejano".

En 1923 se asegura que los alumnos "adelantan en los estudios",
después de habérsenos notificado que se "mostraban perezosos", "li
geros de esplritu", "pero el trabajo continúo sobre ellos ya apunta sus
frutos".

Esa pereza "obstaculiza el proceso escolar". La pereza, tema muy
oído y resabido de todos. ¿Pero cuál la causa?: ¡el clima! También lo
sabíamos.•.

"Las condiciones climatológicas, si gratas, merman las fuerzas".
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del alumno canario de-aquel entonces, su idiosincracia. Y este es el diag
nóstico.

La dificultad inicial que encontraron aquellos Padres y Profesores,
según el P. Galdos, era més bien de orden socio-cultural, la movilidad.
La "movida", la lIamariamos ahora.

He aquí el texto (Cartas edificantes. Provincia de Castilla, T. X.,
1922, págs. 24-251:

" ... por otra parte hay una movilidad extraordinaria, cual 'no la he
visto en otra parte, en elpersonal discente de esta isla. Por lo cual
con la mayor facilidad "se quitan" como dicen ellos, y"se ponen"
en otro (colegio). Además hay muy poca afición y aún casi poca
necesidad de hacer carrera alguna y en cambio hay mucha difi
cultad de hacerla bien aún para los que las necesitan. Así que con
suma facilidad dejan interrumpido el bachillerato, para colocarse
detrás de un mostrador en su famosa caJ/e rriana o para hacerse
representante de alguna casa inglesa o peninsular".

y esto era perceptible un poco en 1949, afio de mi arribo a Cana
rias. En el Colegio estaba ya sup.erado, me parece. He repasado las Pro~

mociones del 52 hacia atrás y veo que casi todos hicieron sus carreras
en las Islas o fuera. Fruto quizá de lo que estamos diciendo; pero, des
de luego, el ambiente era más comercial que intelectual. Prosige el texto:

"De todos modos el Colegio comenzó con muchos brios el dia 15
de Octubre de 1917 y con muchos bríos ha seguido a pesar de
ciertos contratiempos que son lo más saliente de su historia".

Estos contratiempos ya los conocemos.

Con este material humano se contaba y en él se va abriendo paso
el estudio, como veremos, y se confirman los augurios del P. Galdos,
en la carta citada, "Ias esperanzas brillan risueñas para un porvenir no
muy lejano".

En 1923 se asegura que los alumnos "adelantan en los estudios",
después de habérsenos notificado que se "mostraban perezosos", "li
geros de esplritu", "pero el trabajo continúo sobre ellos ya apunta sus
frutos".

Esa pereza "obstaculiza el proceso escolar". La pereza, tema muy
oído y resabido de todos. ¿Pero cuál la causa?: ¡el clima! También lo
sabíamos.•.

"Las condiciones climatológicas, si gratas, merman las fuerzas".
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El "mítico" marcador... , y no electrónico.

El mágico juego de las chapitas, que periódicamente aparecía todos los años.
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El "mítico" marcador. ., y no electróníco.

El mágico juego de las chapitas, que periódicamente aparecía todos los años.
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El "team" del Colegio, nu'estro primer Loyola.

Un legendario Loyola, 1946.
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El "team" del Colegio, nu'estro primer Loyola.

Un legendario Loyola, 1946.
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El de 1948-49 que tampoco se le queda atrás.

Parejas famosas: Hermanos Felicianos.

206

Parejas famosas: Hermanos Zárate.
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El de 1948-49 que tampoco se le queda atrás.

Parejas famosas: Hermanos Felicianos.

206

Parejas famosas: Hermanos Zárate.



La "cantera", los "leones" del Hermano Segura.

El incipiente baloncesto.

207

"Zarraga" entre nosotros, 1951.
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La "cantera", los "leones" del Hermano Segura.

El incipiente baloncesto.

207

"Zarraga" entre nosotros, 1951.



La modernida(1.

La modernidad.
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La modernidaQ.

La modernidad.
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Así lo detectaron ya aquellos primeros educadores y el P. Ponce,
Provincial y canario, lo confirma años después (571 y se referia a los je~

suitas.

En este capitulo de la pereza, la memoria me brinda una anécdota
inolvidable, Que no ha cesado de rentabilizarme hilaridad, la que me pro
duio en su primer momento.

José Serrano Camacho, sobrino de nuestro gren D. Guillermo, pa
saba una mala racha, no daba golpe en estudio y en cond':Jcta estaba
insoportable, a punto de desatar "el ataque de nelVio" al Inspector más
templado.

Pero no sé como, amainó la tormenta.

- Héctor, te has fijado c6mo Serrano ha mejorado mucho, lleva
una temporada estupenda, tranquilo, sereno, sin molestar...

- Vamos a decirse/o, ¿no?, vamos a felich:arle yanimarle para que
ahora también estudie más.

Porque si la conducta había mejorado; en estudio seguía sin dar
golpe, las horas en blanco. Y me hice el encontradizo.

- iHombre, Serrano! ¿qué bien! me alegro encontrartrJ, porque
hacia tiempo que querfamos decirte, felicitarte, porque tu comporta
miento ahora es estupendo... (Va hinché mucho el perro, preparando
el ataque). Mira hombre, mira a ver si ahora estudias más, toma los es
tudios más en serio...

- ¡Ay, Padre, eso si que no! Fue toda la respuesta.

Tuve que dar media vuelta, lo más disimuladamente posible, para
no soltar la carcajada en sus narices, la Que me brota, desde entonces,
siempre que recuerdo el hecho.

Si a estas notas pasadas sobre el alumnado. añaden esta otra "los
niffos no aman mucho los libros, -que es pera, (digo yo), Que no se
le puede pedir a estos olmos-, tenemos una somera radiografla del
escolar de aquel entonces, los años fundacionales. Cuánto hemos pro
gresado de entonces a acá. ustedes pueden cotejarlo.

y como nos movemos en el terreno del hombre, en el de los com
portamientos humanos, en los cuales no hay lógica matemática, nos

(571 "Comprendo que dado el clima enervante de Las Palmas no SO" suficientes 15 dla! de
estancia en la Casa de Campo. pal1l descansar plenamente de las fatigas del CUI1IO". M.C.
1964. pg. 38.
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Así lo detectaron ya aquellos primeros educadores y el P. Ponce,
Provincial y canario, lo confirma años después (571 y se referia a los je~

suitas.

En este capitulo de la pereza, la memoria me brinda una anécdota
inolvidable, Que no ha cesado de rentabilizarme hilaridad, la Que me pro
duio en su primer momento.

José Serrano Camacho, sobrino de nuestro gran D. Guillermo, pa
saba una mala racha, no daba golpe en estudio y en cond':Jcta estaba
insoportable, a punto de desatar "el ataque de nervio" al Inspector más
templado.

Pero no sé como, amainó la tormenta.

- Héctor, te has fijado c6mo Serrano ha mejorado mucho, lleva
una temporada estupenda, tranquilo, sereno, sin molestar...

- Vamos a decirse/o, ¿no?, vamos a felich:arle yanimarle para que
ahora también estudie más.

Porque si la conducta había mejorado; en estudio seguía sin dar
golpe, las horas en blanco. Y me hice el encontradizo.

- iHombre, Serrano! ¿qué bien! me alegro encontrartrJ, porque
hacia tiempo que querfamos decirte, felicitarte, porque tu comporta
miento ahora es estupendo... (Yo hinché mucho el perro, preparando
el ataque). Mira hombre, mira a ver si ahora estudias más, toma los es
tudios más en serio...

- ¡Ay, Padre, eso si que no! Fue toda la respuesta.

Tuve que dar media vuelta, lo más disimuladamente posible, para
no soltar la carcajada en sus narices, la que me brota, desde entonces,
siempre que recuerdo el hecho.

Si a estas notas pasadas sobre el alumnado, añaden esta otra "Ios
níffos no aman mucho los libros, -que es pera, (digo yol, que no se
le puede pedir a estos olmos-, tenemos una somera radiografla del
escolar de aquel entonces, los años fundacionales. Cuánto hemos pro
gresado de entonces a acá, ustedes pueden cotejarlo.

y como nos movemos en el terreno del hombre, en el de los com
portamientos humanos, en los cuales no hay lógica matemática, nos

(571 "Comprendo que dado el clima enervante de Las Palmas no &00 suficientes 15 dla! de
estancia en la Casa de Campo. pal1l descansar plenameote de las fatigas del CUIlIO". M.C.
1964. pg. 38.
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encontramos con esta contradicción. No se refiere directamente a los
alumnos, sí al contorno socio-cultural:

"en pocos sitios creo que se lee más que en Las Palmas. Al salir
los domingos y días festivos y ver solitarias casi todas las ca//es,
pr(J!Junta quien no conoce las costumbres del país: iY dónde está
aquí la gente? Fuera de los que se van al campo y al pueno de
La Luz, los demás están detrás de esas celos/as de madera ha
ciendo cuentos o leyendo novelas".

Es de una carta del P. Quintanar al P. Galvés, Provincial, del 30
de Junio de 1920.

Aunque algo, algo anterior a nuestro tiempo, pues se trata del XVI,
pero los usos y hábitos humanos se arrastran y se heredan de siglos,
me parece, aunque con sus variantes, D, ManueJ Lobo Cabrera con
cluye que "en Canaria se leyó más de lo que pudiera pensarse y la cen
sura inquisitorial pasó por alto los libros que ya se encontraban
prohibidos" (En Anuario de Estudios Atlánticos, nO 28, pág. 681 de LI
BROS Y LECrORES EN CANARIAS EN EL SIGLO XVII.

Pero a pesar de todo, tanto en las letras como en el espíritu se
va adelante. Y es algo que se reitera. El adelanto en las letras queda
visto con lo dicho ahora y lo que dijimos de los exámenes; veamos algo
del progreso espiritual. leemos:

"se progresa bastante en la recepción de los sacramentos: peni
tencia y eucaristJa" (años 1923),

la.frecuencia de sacramento. y más en lo tocante a la Eucaristia,
era escasa. Dato observado ya en los tiempos anteriores a la fundactón
del Colegio:

"Cuando venían nuestros Padres a dar Ejercicios y misiones en
la Catedral, acudlan, pero 5610 a escuchar, pero eran muy conta
dos los que se acercaban a recibir Jos Sacramentos".

Habla de "los hombres, sobre todo los del comercio y e/ase me
dia y no pocos de /a aristocracia", porque "el respeto humano" ejercía
una fuerte "tiranía" l58l.

En la Carta anua de 1922-1923 se dice hablando del Colegio:

"La comunión diaria entre el/os no se propaga, quizá por la pre
mura del tiempo... para aquellos que viven lejos del Colegio; /a
semanal ciertamente ya está en uso, de tal modo que son pocos
los que no comulguen cada ocho días".
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encontramos con esta contradicción. No se refiere directamente a los
alumnos, sí al contorno socio-cultural:

"en pocos sitios creo que se lee más que en Las Palmas. Al salir
los domingos y días festivos y ver solitarias casi todas las calles,
pr(J!Junta quien no conoce las costumbres de' país: iY dónde está
aquí la gente? Fuera de los que se van al campo y al pueno de
La Luz, los demás están detrás de esas ce/osfas de madera ha
ciendo cuentos o leyendo novelas".

Es de una carta del P. Quintanar al P. Galvés, Provincial, del 30
de Junio de 1920.

Aunque algo, algo anterior a nuestro tiempo, pues se trata del XVI,
pero los usos y hábitos humanos se arrastran y se heredan de siglos,
me parece, aunque con sus variantes, D. ManueJ Lobo Cabrera con
cluye que "en Canaria se Jeyó más de lo que pudiera pensarse y la cen
sura inquisitorial pasó por alto los libros que ya se encontraban
prohibidos" (En Anuario de Estudios Atlánticos, nO 28, pág. 681 de LI
BROS Y LECrORES EN CANARIAS EN EL SIGLO XVII.

Pero a pesar de todo, tanto en las letras como en el espíritu se
va adelante. Y es algo que se reitera. El adelanto en las letras queda
visto con lo dicho ahora y lo que dijimos de los exámenes; veamos algo
del progreso espiritual. leemos:

"se progresa bastante en la recepción de los sacramentos: peni
tencia y eucaristJa" (años 1923).

la.frecuencia de sacramento. y más en lo tocante a la Eucarisda,
era escasa. Dato observado ya en los t~pos anteriores a la fundactón
del Colegio:

"Cuando venían nuestros Padres a dar Ejercicios y misiones en
la Catedral, acudlan, pero s610 a escuchar, pero eran muy conta
dos los que se acercaban a recibir Jos Sacramentos".

Habla de "los hombres, sobre todo Jos del comercio y clase me
dia y no pocos de la aristocracia", porque "el respeto humano" ejercía
una fuerte "tiranía" l58l.

En la Carta anua de 1922-1923 se dice hablando del Colegio:

"La comunión diaria entre ellos no se propaga, quizá por la pre
mura del tiempo... para aquellos que viven lejos del Colegio; la
semanal ciertamente ya estA en uso, de taJ modo que son pocos
los que no comulguen cada ocho días".
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Más rápido cunde el espíritu misional, "aumenta entre los niños
ef deseo de ayudar a fas misiones de infie/es". A fin de trimestre por
ejemplo se había recolectado 700 ptas., para este fin, que no era poco.

Este espíritu misional caló mucho y el día de San Francisco Javier
era muy movido y festivo, girando todo en orden a las misiones. Des
pués llegaría el DOMUND y sigue el aliento de los alumnos, tanto que
en Febrero de 1964 el Colegio recibe una carta de gratulación de D. An
gel Lagarmínaga, Director Nacional de las Obras pontificias de las Mi
siones, felicitando al Colegio por su labor misional no sólo en el día del
DOMUND sino a lo largo del af'ío escolar. Anteriormente, en el año 1942,
lo había hecho Mns. Pi/dain: "Con /a bendición más rebosante de grati
tud y entusiasmo hacia esos queridísimos hijos míos del Colegio de San
Ignacio" (de un Loyola),

y creo que los años más esplendorosos del DOMUND, el boom,
llegan por los fines del 50, (58-63, 64), que no se bajaba de las 200.000
ptas. y hubo año que se llegó al medio millón.

Con una "mísüca" nada barata ni folklÓrica. Vean esta proclama
misionera tomada de un Loyola.

(58) A este respecto es curioso este cuadro de los Ministerios de los Padres en la Residencia,
principalmente por lo que toca a las comuniones:

MINISTERIOS DE LOS PADRES

"o COMUNIONES
CONFESIONES EJERCICIOS

MISIONES CONVER.
GEN. PARTlC. PUBLlC. RETIR.

1917 45.000
1918 74.000
1919 104.000

'920
'92' 111.130 968 51.070 4 13 4 I
'922 111.744 459 64.320 7 18 - -
'923 111.552 1.181 53.903 9 16 3 ,
'924 118.175 934 74.755 8 13 8 ,
'925 118.360 934 72.566 8 11 2 -
'926 127.309 1."" 89.470 8 17 3 2
1927 127.810 1.319 74.037 9 15 4 -
1926 125.400 3.500 00.005 6 15 '" -
1929 130.630 496 64.945 8 17 - -
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Más rápido cunde el espíritu misional, "aumenta entre los niños
el deseo de ayudar a las misiones de infieles". A fin de trimestre por
ejemplo se había recolectado 700 ptas., para este fin, que no era poco.

Este espíritu misional caló mucho y el día de San Francisco Javier
era muy movido y festivo, girando todo en orden a las misiones. Des
pués llegaría el DOMUND y sigue el aliento de los alumnos, tanto que
en Febrero de 1964 el Colegio recibe una carta de gratulación de D. An
gel Lagarmínaga, Director Nacional de las Obras pontificias de las Mi
siones, felicitando al Colegio por su labor misional no sólo en el día del
DOMUND sino a lo largo del af'ío escolar. Anteriormente, en el año 1942,
lo había hecho Mns. Pi/dain: "Con la bendición más rebosante de grati
tud y entusiasmo hacia esos queridísimos hijos míos del Colegio de San
/gnacio" (de un Layo/a),

y creo que los años más esplendorosos del DOMUND, el boom,
llegan por los fines del 50, (58-63, 64). que no se bajaba de las 200.000
ptas. y hubo año que se lIeg6 al medio millón.

Con una "mística" nada barata ni folklÓrica. Vean esta proclama
misionera tomada de un Loyola.

(58) A este respecto es curioso este cuadro de los Ministerios de los Padres en la Residencia,
principalmente por lo que toca a las comuniones:

MINISTERIOS DE LOS PADRES

,"o COMUNIONES
C O N F ES ION ES EJERCICIOS

MISIONES CONVER.
GEN. PARTlC. PUBLlC. RETIR.

1917 45.000
1918 74.000
1919 104.000

'920
'92' 111.130 968 51.070 4 13 4 1
'922 111.744 459 64.32<) 7 18 - -
'923 111.552 1.181 53.903 9 16 3 1

'924 118.175 934 74.755 8 13 8 1

'925 118.360 934 72.566 8 11 2 -
'926 127.309 1.1'00 89.470 8 17 3 2
1927 127.810 1.319 74.fE1 9 15 4 -
1926 125.400 3.500 00.005 6 15 '" -
1929 130.630 496 64.945 6 17 - -
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ilEs;o:::J~;r:::~';;:::;;~:H;;;;~aces misionero ~i
i Nada de salario... Desengaño... seguramente. t
. Nudo de comodidades... Enfermedades... con fre- ~.:

Nadi: de dfSCO¡iSO... cuencia.
Mucilo de trabajo duro... Muerte violenta... tal vez. í
Ulla viviendd misc'roble... Una tumba desconocida ... f

.:.Consuelos... quizás. siempre. .,-

l
· Ptrc ssrás el Apóstol de JBsucr¡sto! ¡

___W~?-H~'.~~~~M::~resser MjsiQ~~::.~. j

La disciplina

""

En la primera Carta anua (1918) se hacía esta valoración del alum
no: "tiene gran facultad de ingenio y docilidad de ánimo".

Lo del ingenio queda acreditado por el progreso académico; to
memos lo de la docilidad de ánimo, que dice relación con el comporta
miento.

En la Carta de 1925 se confirma lo dicho: "todos tanto en las cos
tumbres como en el estudio se comportan bien". Me ha llamado la aten
ción, en la lectura de los documentos antiguos, la falta de noticias
respecto a las expulsiones, como situación Ifmite de un comportamien
to irregular. Esta escasez es lógica, si aceptamos esa docilidad de áni
mo del canario.

Lo repite el P. Provincial, Vilallonga, en su Memorial de mayo de
1929, exhortando a la disciplina:

"para que sea digna del mejor de nuestros Colegios, la cual por
otra parte, puede lograrse dado el carácter d6cíl de estos nilfos"
1M. R., Mayo de 1929, pág. 91.

Cuando el Provincial afirma esto en 1924, a los siete afios de ro
daje del Colegio, sólo se computan dos expulsiones. Una el 5 de Di
ciembre de 1918, en que se despide al nifio Enrique Orive Hernández

159) Se trata de un Carte!-invitación enviados a todos los Colegioa por la Cruzada Miaional de
Estudiantes de Estados Unidos, para renovar la generosidad misionera da los j6venas.
EllOYOLA comenta que la tal campafla "entre los j6nvenes da Estados Unidos la Gracia
obró maravillas",
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flEs;o:::J~;r:::~';;:::;;~:H;;;;~aces misionero ~I
! Nada de salario... Desengaño... seguramente. ji"~
. Nudo de comodidades... Enfermedades... con fre- ~

Nad,: de dfSCO¡;SO... cuencia.

~~~il~il~·~!;~~lb~{~.(~~~~~~... V~~rt1u~·g~en~~~·~o~~~¡;~~: i
Consuelos... qUizás. siempre. l

l
o Ptrc ssrás el Apóstol de JBsucristo! ¡ .

__.+?-H~'.~H~H::~resser MjsiQ~~::.~. j (59)

La disciplina

En la primera Carta anua (1918) se hacía esta valoración del alum
no: "tiene gran facultad de ingenio y docilidad de ánimo".

Lo del ingenio queda acreditado por el progreso académico; to
memos lo de la docilidad de ánimo, que dice relación con el comporta
miento.

En la Carta de 1925 se confirma lo dicho: "todos tanto en las cos
tumbres como en el estudio se comportan bien". Me ha llamado la aten
ción, en la lectura de los documentos antiguos, la falta de noticias
respecto a las expulsiones, como situación Ifmite de un comportamien
to irregular. Esta escasez es lógica, si aceptamos esa docilidad de áni
mo del canario.

Lo repite el P. Provincial, Vilallonga, en su Memorial de mayo de
1929, exhortando a la disciplina:

"para que sea digna del mejor de nuestros Colegios, la cual por
otra parte, puede lograrse dado el carácter dócil de estos niffos"
1M. R., Mayo de 1929, pág. 91.

Cuando el Provincial afirma esto en 1924, a los siete afios de ro
daje del Colegio, sólo se computan dos expulsiones. Una el 5 de Di
ciembre de 1918, en que se despide al niPio Enrique Orive Hernández

159) Se trata de un Cartel-invitaci6n enviados a todos los Colegios por la Cruzada Misional de
Estudiantes de Estados Unidos, para renovar la generosidad misionera da los ;6venes.
EllOYOLA comenta que la tal campalla "entre los j6nvenes de Estados Unidos la Gracia
obró maravillas",
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m.R.-C. 11. la otra el 20 de Noviembre de 1923, que son catapultados
dos alumnos por faltas de moralidad.

Tres expulsas en siete años hacen válidos los pronósticos del Pro
vincial. Y la primera no es muy clara, porque aparte de que la expresión
es un poco ambigua, lo más extraño es que se diga el nombre del niño.
En todos los casos que veremos ahora, los nombres quedan siempre
anonimados, según la discreta regla de decir el nombre del pecado, pe
ro el del pecador. Y es proceder que he visto comprobado también en
otros Colegios, en concreto en el del Puerto de Santa María, del cual
tengo estadisticas por estudios realizados.

Después de 1924 encontramos algunas expulsiones más. De 1924
a 1951 he podido consignar siete casos de expulsiones:

el15 de Diciembre de 1925, la de un interno por falta de moralidad;

el 30 de Abril de 1927, se expulsa a un alumno por escribir nume·
rosas papeletas con insultos graves y obscenos contra los
Padres;

en 1928 y el 18 de Abril también -se conoce que la Primavera
altera la sangre, como dicen, pero también los ánimos- se
expulsan a dos niños "después de haber agotado con am
bos todos los medios de rigor y de persuasión".

Saltando a tiempos más cercanos, encontramos en 1945 que se
expulsa a otro alumno, el 18 de Octubre, sin que se den las causas;

. el 25 de Noviembre a otro "por ausencias injustificadas". Hay otio que
está a punto de ser exportado, pero "habiendo atenuantes" se opta por
"sancionarle gravemente".

En 1947 y en Octubre el P. Rector lleva a Consulta "si serfa pru
dente readmitir, como externo, después de las Navidades a un alumno
interno expulsado, dada las circunstancias de la familia". La respuesta
es negativa "para no asentar precedentes".

Como la familia no deja de mover Roma con Santiago, desde el
Provincial hasta los seglares, "falseando notablemente las circunstan
cias de la expulsión", al fin, "usando gran condescendencia" se admi
te sólo "para los días de los exámenes" (L.C.C. 1947,21 de Diciembre).

La suma seguiría, si nos adentrásemos en el correr de los aftas.
En el 51 encontramos otras dos. Una de ella porque "no hay modo de
hacerle entrar por la disciplina del Colegio"; pero el muestrario es sufi
ciente para ver por una parte el modo de proceder y las causas de las
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dos alumnos por faltas de moralidad.

Tres expulsos en siete años hacen válidos los pronósticos del Pro
vincial. Y la primera no es muy clara, porque aparte de que la expresión
es un poco ambigua, lo más extral10 es que se diga el nombre del nif\o.
En todos los casos que veremos ahora, los nombres quedan siempre
anonimados, según la discreta regla de decir el nombre del pecado, pe
ro el del pecador. Y es proceder que he visto comprobado también en
otros Colegios, en concreto en el del Puerto de Santa Maria, del cual
tengo estadisticas por estudios realizados.

Después de 1924 encontramos algunas expulsiones más. De 1924
a 1951 he podido consignar siete casos de expulsiones:

el15 de Diciembre de 1925, la de un interno por falta de moralidad;

el 30 de Abril de 1927, se expulsa a un alumno por escribir nume·
rosas papeletas con insultos graves y obscenos contra los
Padres;

en 1928 y el 18 de Abril también -se conoce que la Primavera
altera la sangre, como dicen, pero también los ánimos- se
expulsan a dos niños "después de haber agotado con am
bos todos los medios de rigor y de persuasión".

Saltando a tiempos más cercanos, encontramos en 1945 que se
expulsa a otro alumno, el 18 de Octubre, sin que se den las causas;

. el 25 de Noviembre a otro "por ausencias injustificadas". Hay otro que
está a punto de ser exportado, pero "habiendo atenuantes" se opta por
"sancionarle gravemente".

En 1947 y en Octubre el P. Rector lleva a Consulta "si serfa pru
dente readmitir, como externo, después de las Navidades a un alumno
interno expulsado, dada las circunstancias de la familia". La respuesta
es negativa "para no asentar precedentes".

Como la familia no deja de mover Roma con Santiago, desde el
Provincial hasta los seglares, "falseando notablemente las circunstan
cias de la expulsión", al fin, "usando gran condescendencia" se admi
te sólo "para los días de los exámenes" (L.C.C. 1947,21 de Diciembre).

La suma seguiría, si nos adentrásemos en el correr de los aftoso
En el 51 encontramos otras dos. Una de ella porque "no hay modo de
hacerle entrar por la disciplina del Colegio"; pero el muestrario es sufi
ciente para ver por una parte el modo de proceder y las causas de las
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expulsiones, según las que se consideraban en el Reglamento y Pros
pectoS que reoordébamos, desde la inmoralidad hasta \a no adaptabili
dad a la disciplina del Colegio, pasando por las ausencias no justificadas
o el tener usar constantemente métodos de rigor. Que si el Colegio no
es un correccional, ni una cárcel, si son necesarios un orden y una dis-
ciplina elementales. .

Para cerrar este capitulo y también nuestra Uhistoria", esta anéc
dota Que puede considerarse como un referendum de ese progreso hu
mano y espiritual, objetivos del Colegio:

En la universitaria ciudad de La Laguna en este año 1928 los Pa
dres de la Misión, popularmente Paules, sstaban admiradosde que
casi ningún joven se acercaba para recibir la comunión, porque
aquí la comunión frecuente no se practica, hecha la debida ex
hortación, los que lo hicieron fueron todos o alumnos de nuestro
Colegio o Congregantes de San Luis" (601.

Un balance este satisfactorio, aunque corto. Un estudio socioló
gico científico y profundo sobre las presencia del Colegio en Las Pal
mas, tendría la última palabra. Un estudio, no un anecdotario o
confidencias en entrevistas electoralistas, como la que tengo ahora una
mis mflnos, (Domingo 15 de Mayo de 1988, Canarias-lI, a la qu.e habría
que poner muchos "peros", las inexactitudes abundan.

Un balance satisfactorio, aunque corto y casero. Son las prime
ras impresiones de los primeros af"ios. Paralelo a este optimismo casero
o doméstico corre el de la Díócesis, el del mundo eclesiástico.

En el Boletin eclesiástico encontramos expresiones y juicios igual
mente exultantes. También primiciales y esto hace que los tomemos
con cierta relatividad, en espera de ese estudio más amplio y serio; pe
ro lo recuerdo, porque tiene el valor del contrapuntismo, la presenta
ción del hecho desde otro punto de vista, desde otro ángulo.

En la crónica de 1918 se escribe: "es indudable que en estos últi
mos tiempos se ha acrecentado visiblemente la religiosidad en Las Pal
mas". Pero antes ha estado reseñando "el culto tan extraordinariamente
esplendoroso" de Santo Domingo, los Jesuitas y San Francisco. Y ha
ce elogios también de los cultos y procesión del Sagrado Corazón de
tos jesuitas.

En el año 20 (Boledn Ec. 1918-20, pág. 104), por lo tanto con \.10

poco de más conocimiento de causas, son ya tres los af"ios de la lIega-

(60) Un. an., págs. 102. 109.
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expulsiones, según las que se consideraban en el Reglamento y Pros
pectoS que recordébamos, desde la inmoralidad hasta \a no adaptabili
dad a la disciplina del Colegio, pasando por las ausencias no justificadas
o el tener usar constantemente métodos de rigor. Que si el Colegio no
es un correccional, ni una cárcel, si son necesarios un orden y una dis-
ciplina elementales. .

Para cerrar este capitulo y también nuestra "historia", esta anéc
dota Que puede considerarse como un referendum de ese progreso hu
mano y espiritual, objetivos del Colegio:

En la universitaria ciudad de La Laguna en este año 1928 los Pa
dres de la Misión, popularmente Paules, estaban admiradosde que
casi ningún joven se acercaba para recibir la comunión, porque
aquí la comunión frecuente no se practica, hecha la debida ex
honación, los que lo hicieron fueron todos o alumnos de nuestro
Colegio o Congregantes de San Luis" (601.

Un balance este satisfactorio, aunque corto. Un estudio socioló
gico científico y profundo sobre las presencia del Colegio en Las Pal
mas, tendría la última palabra. Un estudio, no un anecdotario o
confidencias en entrevistas electoralistas, como la que tengo ahora una
mis mflnos, (Domingo 15 de Mayo de 1988, Canarias-lI, a la qu.e habría
que poner muchos "peros", las inexactitudes abundan.

Un balance satisfactorio, aunque corto y casero. Son las prime
ras impresiones de los primeros aFias. Paralelo a este optimismo casero
o doméstico corre el de la Diócesis, el del mundo eclesiástico.

En el Boletfn eclesiástico encontramos expresiones y juicios igual
mente exultantes. También primiciales y esto hace que los tomemos
con cierta relatividad, en espera de ese estudio más amplio y serio; pe
ro lo recuerdo, porque tiene el valor del contrapuntismo, la presenta
ción del hecho desde otro punto de vista, desde otro ángulo.

En la crónica de 1918 se escribe: "es indudable que en estos últi
mos tiempos se ha acrecentado visiblemente la religiosidad en Las Pal
mas". Pero antes ha estado reseñando "el culto tan extraordinariamente
esplendoroso" de Santo Domingo, los Jesuitas y San Francisco. Y ha
ce elogios también de los cultos y procesión del Sagrado Corazón de
tos jesuitas.

En el año 20 (Boledn Ec. 1918-20, pago 104), por lo tanto con \.10

poco de más conocimiento de causas, son ya tres los aFios de la lIega-

(60) Un. an., págs. 102. 109.
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da de los jesuitas y más relacionado directamente con el Colegio, en
contramos:

"Gracias a Dios se está tocando ya los frutos de la educación de
la juventud, de una educación solidamente cristiana".

y se dice comentando los Ejercicios Espirituales a jóvenes, más
de 200, tenidos en Cuaresma en la Iglesia de San Francisco de Borja,
dados por el P. Zaldivar.
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da de los jesuitas y más relacionado directamente con el Colegio, en
contramos:

"Gracias a Dios se está tocando ya los frutos de la educación de
la juventud, de una educación solidamente cristiana".

y se dice comentando los Ejercicios Espirituales a jóvenes, más
de 200, tenidos en Cuaresma en la Iglesia de San Francisco de Borja,
dados por el P. Zaldivar.
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APENO ICES

1? Reseña de la Iglesia de San Francisco de Borja.

2? Situación escolar en Las Palmas.

3? Número de AA. matriculados por años

4? Alumnos desde la fundación.

5? Provinciales.

6? Rectores.

7? Prefectos.

8? PP. Espirituales.

9? Vocaciones..

lO? AA. Fundadores.

11? Prfncipes del Colegio.

12? Profesores jesuitas y seglares.
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1.° IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA O DEL
SEMINARIO

Datos tomados de la Tesis Doctoral del
Padre .Julián EscrIbano, S.J.

"Los Jesuitas y Canarias, 1566-1767"

El 25 de Febrero de 1724 se coloca la primera piedra de la actual
Iglesia.

Se inaugura 30 años más tarde, el 25 de Febrero de 1754.

El estilo es Barroco, y quizá uno de los más representativos del
Archipiélago.

Para su construcción dio normas el Hermano FRANCISCO GO
MEZ, autor también de la Iglesia de Santiago en Baeza, (Jaén)
y el Ingeniero FRANCISCO LAPIERRE.

La Iglesia hasta 1944 era de Cruz Latina; Nave central única y
Crucero.

En dicho año, bajo la dirección del Arquitecto D. FERNANDO DEL
GADO LEON, se abren las dos naves laterales y se traslada el cua
dro de la Inmaculada, que ocupaba el sitio del actual Corazón de
Jesús, al altar de la Inmaculada. En 1957 pasa a la Capilla del Co
legio y se coloca en su lugar el actual retablo de notable valor y
la moderna imagen de la Inmaculada. Actualmente este cuadro
se encuentra en la sacristía (1).

Dicho cuadro fue pintado en 1862 por el pintor canario MANUEL
PONCE DE LEON.

La Iglesia mide 30 x 9 m. de largo y el Crucero 17 x 9 metros.

(1) Los PP. en i917 ya pensaron en asta transformaci6n: "Consta de una sola nave... No es
difícil ni costoso añadirla otras dos naves laterales, ya construidas, con s610 abrirle arcos
a la principal" ICC.EE. T.t. VII, 1916-17, pág. 72.
Esta idea no llI:I echa en olvjdo. EIP. Provincial en 1925f:1l1críbe: "Muy de desear es que
asta (Iglesia) pudiese contener mayor nümero da gente yes de esperar que sin distraer
las limosnas (del ColegioL llegue un dia en que sea posible acometer aquella reforma ...
(M.R. 17 de Febrero de 1925).
Esos dlas llegaron para:
Casa Residencia eI31-11J-1939ID.R. 1").
La Iglesia: comienzo7-IV-43.

término 1944 (D.R. 12", l.C.R. 4-XI·451.
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El 25 de Febrero de 1724 se coloca la primera piedra de la actual
Iglesia.

Se inaugura 30 años más tarde, el 25 de Febrero de 1754.

El estilo es Barroco, y quizá uno de los más representativos del
Archipiélago.

Para su construcción dio normas el Hermano FRANCISCO GO
MEZ, autor también de la Iglesia de Santiago en Baeza, (Jaén)
y el Ingeniero FRANCISCO LAPIERRE.

La Iglesia hasta 1944 era de Cruz Latina; Nave central única y
Crucero.

En dicho año, bajo la dirección del Arquitecto D. FERNANDO DEL
GADO LEON, se abren las dos naves laterales y se traslada el cua
dro de la Inmaculada, que ocupaba el sitio del actual Corazón de
Jesús, al altar de la Inmaculada. En 1957 pasa a la Capilla del Co
legio y se coloca en su lugar el actual retablo de notable valor y
la moderna imagen de la Inmaculada. Actualmente este cuadro
se encuentra en la sacristía (1).

Dicho cuadro fue pintado en 1862 por el pintor canario MANUEL
PONCE DE LEON.

La Iglesia mide 30 x 9 m. de largo y el Crucero 17 x 9 metros.

(1) Los PP. en i917 ya pensaron en esta transformación: "Consta de una sola nave... No es
dificil ni costoso añadirle otras dos naves laterales, ya construidas, con sólo abrirle arcos
a la principal" ICC.EE. T.t. VII, 1916-17, pág. 72.
Esta idea no SI:I echa en olvido. El P. Provincial en 1925 escribe: "Muy de desear es que
esta (lglesial pudiese contener mayor número de gente y es de esperar que sin distraer
las limosnas (del Colegial. llegue un dia en que sea posible acometer aquella reforma ...
(M.R. 17 de Febrero de 1925).
Esos dlas llegaron para:
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La Iglesia: comienzo 7-IV-43.
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La Cúpula mide 25 x 9 metros.

La Cúpula es en forma de linterna. Sus pinturas son de FRAN
CISCO DE LA PAZ ROJAS, Y se termina en 1755, como puede
verse en la pintura de los Santos Mártires.

El orden de las pinturas, siguiendo el orden de las manecillas del
reloj, es el siguiente:

1. La Asunción de la Virgen. 5. Tres Santos Mártires.

2. San Francisco Javier. 6. San Luis Gonzaga.

3. San Juan Francisco de Regis. 7. San Francisco de Borja.

4. San Estanislao de Kostka. 8. San Ignacio de Loyola.

En las Pechinas se representan los Cuatro Evangelistas, de estilo
diferente al de la Cúpula, pintada por JUAN DE MIRANDA, disci
pulo del autor de la Cúpula.

A juicio del crítico de Arte PEDRO TARQUIS, es de lo mejor de
pint~ra en e~ Archipiélago.

El Retablo del Altar Mayor, es de 1867, y fue ligeramente retoca
do en 1944. Lo corona la imagen de SAN FRANCISCO DE BOR
JA, titular de la Iglesia 121.

Es obra de DUQUE CORNEJO, hecha en Sevilla y traída en
1732(3).

El Retablo de NTRA. SRA. DE LOS DOLORES es Barroco purísi
mo, con columnas salomónicas huecas, está coronado por un bello
medallón del Apóstol Santiago. Es obra del Maestro Jerórlimo SAN
GtllLLERMO en la mitad del siglo XVII.

De los restantes Altares (41, ninguno llega a la categoría del an
terior.

En 1865 se cambia la solería por la actual de mármol. trafda de
Marsella. Entonces se quitan muchas lápidas mortuarias del siglo
XVII y sus restos se colocan al fondo de la nave lateral derecha.

(2) Reformas del Alta Mayor:
Traslado del Sagrado Cora~6n al Altar Mayor: 24-XI-45 (D.R. 3°1.
Reforma del Retablo (sin dorar) 3Q-XI·45 (D.R. 3°1. L.C.R. 17-XJ-45.
Dorado del Retablo: 27-X-46, con aoo panes de oro traldas de Usboa (L.C.R. 1945-46L

(31 Donado por el Deán Bartolomé de Lugo y hoy restaurado por O. JoM Paz v colocado en
el &llar dorado de la Jnmaculada, en el crucero izquiefdo.

{41 8 Retablo dof3do, donde estuvo la Inmaculada y ahora San Francisco. es obra de Jos ta
lleres Hijos de José Rodr/guez SIJt1Z de M:l1aga en 1959, por encargo del P. Rene y sufTa
gado por Of\a. Carmen Bravo de Laguna, Condesa de la Vega Grande. El de pino flSlandés
extra. lalas '1 molduras doradas en oro fino.
EstQ$ datos están tomado de la carta conflfmando el contrato, clIVO original estll en el
archivo.
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La Cúpula mide 25 x 9 metros.

La Cúpula es en forma de linterna. Sus pinturas son de FRAN
CISCO DE LA PAZ ROJAS, Y se termina en 1755, como puede
verse en la pintura de los Santos Mártires.

El orden de las pinturas, siguiendo el orden de las manecillas del
reloj, es el siguiente:

1. La Asunción de la Virgen. 5. Tres Santos Mártires.

2. San Francisco Javier. 6. San Luis Gonzaga.

3. San Juan Francisco de Regis. 7. San Francisco de Borja.

4. San Estanislao de Kostka. 8. San Ignacio de Layola.

En las Pechinas se representan los Cuatro Evangelistas, de estilo
diferente al de la Cúpula, pintada por JUAN DE MIRANDA, disci
pulo del autor de la Cúpula.

A juicio del critico de Arte PEDRO TARQUIS, es de lo mejor de
pint~ra en e~ Archipiélago.

El Retablo del Altar Mayor, es de 1867, y fue ligeramente retoca
do en 1944. Lo corona la imagen de SAN FRANCISCO DE BOR
JA, titular de la Iglesia l2J.

Es obra de DUQUE CORNEJO, hecha en Sevilla y traída en
1732 (3).

El Retablo de NTRA. SRA. DE LOS DOLORES es Barroco purísi
mo, con columnas salomónicas huecas, está coronado por un bello
medallón del Apóstol Santiago. Es obra del Maestro Jerooimo SAN
GtllLLERMO en la mitad del siglo XVII.

De los restantes Altares 1_1, ninguno llega a la categoría del an
teríor.

En 1865 se cambia la solería por la actual de mármol, traída de
Marsella. Entonces se quitan muchas lápidas mortuarias del siglo
XVII y sus restos se colocan al fondo de la nave lateral derecha.

(2) Reformas del Alta Mayor:
Traslado del Sagrado Cor8l6n al Altar M8Yor: 24-XI-45 (D.R. 3°1.
Reforma del Retablo (sin dorar) JQ-XI·45 (D.R. 3°), L.e.R. 17-XI-45.
Dorado d81 Retablo: 27-X-46, con aoo panes de oro traidos de Usboa (L.e.R. 1945-461.

(31 Donltdo por el Deán Banolorné de lugo y hoy festa~rado por D. JaN Paz y colocado en
el aliar dorado de la Inmaculada. en el crucero ~uierdo.

{41 8 Retablo dofado. donde eslUVO la Inmaculada y ahora San Francisco. es obra de los fa
lleAls Hi¡os de José Rodrlguez Ssnz de Mtrlaga en 1959, por encargo del P. Rene. y sufTa
gado por Ol'la. Carmen B,avo de Laguna, Condesa de la Vega Grande. Es de pino flSlandés
extr~. Ialas y molduras do,ada$ en oro fino.
Esle» datos eslirn tomado de le carta confirmando el contrato, cuyo Ol"iginal está en el
~rchivo.
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Las vidrieras son también de la reforma de 1944. Destacan las de
SAN PEDRO CLAVER, apóstol de los negros en Cartagena de In
dias y la de SAN ADONSO RODRIGUEZ, Hermano portero du
rante 40 años en el Colegio de MONTESION en MALLORCA. Fue
casado y, ya viudo, entró en La Compañfa de Jesús, siendo un gran
místico.

Las lámparas son de LA GRANJA, Segovia, y el Organo INGLES,
WALKER. instalado en 1944 151 •

La fachada es toda de cantería, con columnas salomónicas. Está
hecha, igual que la cantería del interior, con piedra azul de Arucas
que le da una gran prestancia y señorio.

La Iglesia fue durante dos arios Catedral, de 1803 a 1805 y Parro
quia durante 61 aí'ios, de 1791 a 1862, en Que pasa a la actual de
San Agustín.

En ella se tuvo la proclamación y jura de la Constitución de 1812,
hecha por las Cortes de Cádiz, el día 9 de Agosto de 1812, cinco
dlas después Que en Cádiz.

2.· SITUACION ESCOLAR EN LAS PALMAS

al CENTROS PARTICULARES EN LAS PALMAS

1110 e o l E G I o SEX. OONDE ENSEÑANZA AA.

1873 Escuela Circulo Católico v. N. 44
1SS1 Inmaculado Corazón de María - T. P.N. 364
1888 Santísima Trinktad f. T. E.B. Mg. 130
1889 Ntra. Sra. del Carmen f. P? L. P.O. 70

Doña. Soledad Cabrera f. T. - 50
Dña. Remedios González f. T. - 34
Dña. Graciana VázQuez f. T. - 36

1892 San José (Dominicas) f. T. EG. 300
Dña. Soledad Araña f. T. - 30

1888 Ntra. Sra. de los Reyes - v. 45
1900 Ntra. Sra. del Carmen f. T. E.B. Mg. 164

Ntra. Sra. de la Soledad T. E.B. Ca. -
D. José Joaquln Domínguez - P. 40

1901 Sagrada Familia f. v. EG. D. 235

15l Ambos se deben a las gestiones del P. Aleo"a. Las lámparas, donaciones de D. Luis Cas
tillo, Juan Bethencou" y Luis Manric¡ue de Lara.
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Las vidrieras son también de la reforma de 1944. Destacan las de
SAN PEDRO CLAVER, apóstol de los negros en Cartagena de In
dias y la de SAN ADONSO RODRIGUEZ, Hermano portero du
rante 40 años en el Colegio de MONTESION en MALLORCA. Fue
casado y, ya viudo, entró en La Compañta de Jesús, siendo un gran
místico.

Las lámparas son de LA GRANJA, Segovia, y el Organo INGLES,
WALKER, instalado en 1944 tSl.

La fachada es toda de cantería, con columnas salomónicas. Está
hecha, igual que la cantería del interior, con piedra azul de Arucas
que le da una gran prestancia y señorfo.

La Iglesia fue durante dos af'ios Catedral, de 1803 a 1805 y Parro
quia durante 61 aí'ios, de 1791 a 1862, en que pasa a la actual de
San Agustín.

En ella se tuvo la proclamación y jura de la Constitución de 1812,
hecha por las Cortes de Cádiz, el día 9 de Agosto de 1812, cinco
dlas después que en Cádiz.

2.· SITUACION ESCOLAR EN LAS PALMAS

al CENTROS PARTICULARES EN LAS PALMAS

AIlO e o l E G I o SEX. IJONO¡ ENSEÑANZA M.

1873 Escuela Círculo Católico v. N. 44
1881 Inmaculado Corazón de María - T. P.N. 364
1888 Santísima Trinidad f. T. E.B. Mg. 130
1889 Ntra. Sra. del Carmen f. P? L. P.O. 70

Doí'ia. Soledad Cabrera f. T. - 50
Dña. Remedios González f. T. - 34
Dí'ia. Graciana Vázquez f. T. - 36

1892 San José (Dominicas) f. T. EG. 300
Dña. Soledad Araña f. T. - 30

1888 Ntra. Sra. de los Reyes - v. 45
1900 Ntra. Sra. del Carmen f. T. E.B. Mg. 164

Ntra. Sra. de la Soledad T. E.B. Ca. -
D. José Joaquln Domínguez - P. 40

1901 Sagrada Familia f. v. EG. D. 235

t5l Ambos se deben a las gO$tiones de! P. Alcorta. Las lámparas. donaciones de D. LuIs Cas
lillo. Juan Betheneourt y Luis Manric¡ue de Lara.
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1903 Sagrado Corazón IRR.MM.) f. T. ? D. 159
Escuela del Pueblo x P~ L. ? 80

1904 Dña. Dominga González f. T. ? 70
1906 Dña. Eusebia Aodrfguez ? P. 80
1907 D. Cristóbal v. ? 24

D. José Suárez León P? L. P.N. 260
PP. Franciscanos P? L. P. 300
Dña. Dolores Curbelo l. T. ? 70

1909 Escuela Social Fraternidad l. v. ? N. 67
Dña. Irene Nada ? ? P. 65
Dña. Felisa García l. T. ? 30

1910 Sagrado Corazón de Maria l. v. P. 50
Dña. Teresa León x P? L. P. 34

1912 DPia. Ramona l. v. ? 40
1913 San Antonio de Padúa v. P.B. 216

Escuela Inmaculada Concepción l. T. E.P. 80
Dña. Concepción Miranda ? ? P. 95

1914 D. Agustín García Estévez ? P. 40
1915 Dña. Rosa Barrera Ferrera ? ? P. 75
1917 Escuela Asilo San Antonio v. P.O. 135
1917 C. SAN IGNACIO DE LOYOLA v. P.B. 140
1918 Juan Enrfquez González v. P. 30
1919 Maria Jesús Sánchez f. T. P. 80

Of\a. Pino Espino TI. P. 11
Sin Dña. Pino Almeida TI. P. 22

data Dña. Antonia Almeida TI P. 19
D. Juan Brabdich Boada T. P. 50
D. José Cabra! Rodríguez T. P. 15
Dña. Rosario Padrón v. ? 40
Dña. Francisca Oteppa v. ? 27

SIGLAS: B.= Bachillerato; Co= Comercio; D.= Ese. Dominical; E.= ese. elemen·
tal; EG. = Ense~anza graduada; f. = ese. femenina; Mg. = Magisterio; N. E

clases nocturnas, ord. de adultos; Q. = Oficios; P. "" Ens. Primaria; P~L. ""
Puerto de La Luz; T. = Triana; n. = Tafira; V. _ Vegueta; x= ese. mixta.
Cuando no se indica en este apartado, se entiende que es de varones.
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1903 Sagrado Corazón (RR.MM.) f. T. ? D. 159
Escuela del Pueblo x p~ L. ? llO

1904 D~a. Dominga González f. T. ? 70
1906 Dña. Eusebia Rodrfguez ? P. llO
1907 D. Cristóbal V. ? 24

D. José Suárez león P? l. P.N. 260
PP. Franciscanos P? L. P. 300
Dña. Dolores Curbelo f. T. ? 70

1909 Escu~a Sodal Fraternidad f. V. ? N. 67
Dña. Irene Nocla ? ? P. 65
Dña. Felisa Garcia f. T. ? JO

1910 Sagrado Corazón de Maria f. V. P. 50
Dña. Teresa león x P? L. P. 34

1912 Dña. Ramona f. V. ? 40
1913 San Antonio de Padúa V. P.B. 216

Escuela Inmaculada Concepción 1. T. E.P. llO
Dña. Concepción Miranda ? ? P. 95

1914 D. Agustín Garcia Estévez ? P. 40
1915 Dña. Rosa Barrera Ferrera ? ? P. 75
1917 Escuela Asilo San Antonio V. P.O. 135
1917 C. SAN IGNACIO DE LOYOLA V. P.B. 140
1918 Juan Enrtquez González V. P. 30
1919 Marla Jesús Sánchez f. T. P. llO

Dña. Pino Espino TI. P. 11
Sin Dña. Pino Almeida TI. P. 22

data Dña. Antonia Almeida TI P. 19
D. Juan Brabdich Boada T. P. 50
D. José Cabral Aodriguez T. P. 15
Ofia. Rosario Padrón V. ? 40
Oña. Francisca Dteppa V. ? 27

SIGLAS: B.: Bachillerato; Co:: Comercio; D.= Ese. Dominical; E.= ese. elemen
tal; EG.• Ensetlanzagraduada; f.:::: ese. femenina; Mg.:::: Magisterio; N._
clasas nocturnas, ord. da adultos; Q.:::: Oficios; P.: Ens. Primaria; P~L._
Puerto de La Luz; T.:::: Trlana; Tf. = Tafira; V. - Vagueta; x:::: ese. mixta.
Cuando no se indica en este apartado, se entiende que es de varones.
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GEOGRAFICAMENTE estas 44 escuelas o centros consignados se
sitúan:

13 en VEGUETA con 1.082 aa.

17 en TRIANA con 1.662 aa.

5 en PUERTO DE LA LUZ 744 aa.

3 en TAFIRA con 52 aa.

6 Sin localizar con 395 aa.

3.935 aa. escolarizados

NOTA: No está aquí incfuido el pionero y benemérito Colegio de San Agustín, de 1845.
De él hacemos mención en el texto.

bl ESCUELAS NACIONALES

FUND. N D M B RE ESP. N? aa.

1837 San Francisco v. 58
1844 Escuela de Triana f. 150

1845 Escuela de Vegueta f. 80
1853 Escuela Graduada anexa a la

Normal v. 199

1858 Escuela San Bernardo v. 80
1863 Escuela de Marzagán v. 120

1864 Escuela de Marzagán f. 52
1870 Escuela de Tafira f. 115

1872 Escuela de San José v. 173

Escuela de San José f. 109

Escuela de Arenales v. 120

Escuela de Arenales f. 74

1874 Escuela de Lomo Blanco v. 85

Escuela de Lomo Blanco f. 60

l' Escuela del Puerto de La Luz v. 123

Escuela del Puerto de La Luz f. 83

16 escuelas nacionales con 1.681 aa.
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GEOGRAFICAMENTE estas 44 escuelas o centros consignados se
sitúan:

13 en VEGUETA con 1.082 aa.

17 en TRIANA con 1.662 aa.

5 en PUERTO DE LA LUZ 744 aa.

3 en TAFIRA con 52 aa.

6 Sin localizar con 395 aa.

3.935 aa. escolarizados

NOTA: No está aqui incfuido el pionero y benemérito Colegio de San Agustln, de 1845.
De él hacemos mención en el texto.

bl ESCUELAS NACIONALES

FUND. N D M B RE ESP. N? aa.

1837 San Francisco v. 58
1844 Escuela de Triana f. 150

1845 Escuela de Vegueta f. 80
1853 Escuela Graduada anexa a la

Normal v. 199

1858 Escuela San Bernardo v. 80
1863 Escuela de Marzagán v. 120

1864 Escuela de Marzagán f. 52
1870 Escuela de Tafira f. 115

1872 Escuela de San José v. 173

Escuela de San José f. 109

Escuela de Arenales v. 120

Escuela de Arenales f. 74

1874 Escuela de Lomo Blanco v. 85

Escuela de Lomo Blanco f. 6D

l' Escuela del Puerto de La Luz v. 123

Escuela del Puerto de La Luz f. 83

16 escuelas nacionales con 1.681 aa.
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3.° NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO
DESDE LA FUNDACION HASTA LA FECHA

Curso Escolar 1917 -1918 67 Curso Escolar 1960 -1961 825
» » 1918-1919 139 » » 1961-1962 846
» » 1919-1920 125 » » 1962-1963 857
» » 1920-1921 140 » » 1963-1964 876
» » 1921-1922 149 » » 9164-1965 928

• » » 1922-1923 172 » » 1965-1966 995
» » 1923-1924 210 » » 1966-1967 1.022
» » 1924-1925 284 » » 1967 -1968 1.067
» » 1925-1926 320 » » 1968-1968 1.096
» » 1926-1927 319 » » 1969-1970 1.087
» » 1927-1928 297 » » 1970-1971 1.164
» » 1928-1929 316 » » 1971-1972 1.233
» » 1928-1930 320 » » 1972-1973 1.292
» » 1930-1931 313 » » 1973-1974 1.329
» « 1931 -1932 219 » » 1974 -1975 1.295
» » 1939-1940 90 » » 1975-1976 1.330
» » 1940-1941 160 » » 1976 -1977 1.391
» » 1941-1942 280 » » 1977 -1978 1.433
» » 1942-1943 390 » » 1978 -1979 1.592
» » 1943-1944 470 » » 1979 -1980 1.581
» » 1944-1945 513 » » 1980 -1981 1.671
» » 1945 -1946 483 » » 1981 -1982 1.773
» » 1946-1947 534 » » 1982-1983 1.752
» » 1947 -1946 567 » » 1983-1984 1.971
» » 1946-1949 606 » » 1984-1985 1.752
» » 1949-1960 605 » » 1985 -1986 1.763
» » 1960-1961 612 » » 1986-1987 1.713
» » 1951 -1962 641 » » 1987 -1988 1.632
» » 1952-1963 558 » » 1988-1989 1.588
» » 1953-1964 586 » » 1989-1990 1.589
» » 1954-1955 667 » » 1990-1991 1.594
» » 1955-1966 668
» » 1956-1957 827
» » 1957-1958 806
» » 1958 -1959 836
» » 1959 -1960 830

223

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

. 2
00

9

3.° NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO
DESDE LA FUNDACION HASTA LA FECHA

Curso Escolar 1917 -1918 67 Curso Escolar 1960 -1961 825

» » 1918-1919 139 » » 1961-1962 846

» » 1919-1920 125 » » 1962-1963 857
» » 1920-1921 140 » » 1963-1964 876
» » 1921-1922 149 » » 9164-1965 928

• » » 1922-1923 172 » » 1965-1966 995
» » 1923-1924 210 » » 1966-1967 1.022
» » 1924-1925 284 » » 1967 -1968 1.067
» » 1925-1926 320 » » 1968-1968 1.096
» » 1926-1927 319 » » 1969-1970 1.087
» » 1927-1928 297 » » 1970-1971 1.164
» » 1928-1929 316 » » 1971-1972 1.233
» » 1929-1930 320 » » 1972-1973 1.292
» » 1930-1931 313 » » 1973-1974 1.328
» « 1931 -1932 219 » » 1974 -1975 1.295
» » 1939 -1940 90 » » 1975-1976 1.330
» » 1940-1941 160 » » 1976 -1977 1.391
» » 1941-1942 280 » » 1977 -1978 1.433
» » 1942-1943 390 » » 1978 -1979 1.592
» » 1943-1944 470 » » 1979 -1980 1.581
» » 1944-1945 513 » » 1980 -1981 1.671
» » 1945 -1946 483 » » 1981 -1982 1.773
» » 1946-1947 534 » » 1982-1983 1.752
» » 1947 -1946 567 » » 1983-1984 1.971
» » 1946-1949 606 » » 1984-1985 1.752
» » 1949-1960 605 » » 1985 -1986 1.763
» » 1960-1961 612 » » 1986-1987 1.713
» » 1951 -1962 641 » » 1987 -1988 1.632
» » 1952-1963 558 » » 1988-1989 1.588
» » 1953-1964 586 » » 1989-1990 1.589
» » 1954-1955 667 » » 1990-1991 1.594
» » 1955-1966 668
» » 1956-1957 827
» » 1957-1958 806
» » 1958 -1959 836

» » 1959 -1960 830
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4.· ALUMNOS OESDE LA FUNDACION

AOOS N~ DE ALUMNOS AROS N~ DE ALUMNOS
INGRESADOS INGRESASOS

1917 01 1958 163
1918 70 1959 143
1919 43 1960 146
1920 34 1961 213
1921 43 1962 166
1922 42 1963 176
1923 54 1954 177
1924 113 1965 199
1925 122 1966 167
1926 75 1967 162
1927 63 1968 180
1928 79 1969 140
1929 115 1970 183
1930 61 1971 180
1931 59 1972 206

1973 198
1931 116 1974 163
1940 115 1975 =
1941 139 1976 237
1942 131 1977 293
1943 107 1978 273
1944 87 1978 236
1945 92 1980 295
1946 99 1981 302
1947 131 1982 318
1948 145 1983 307
1948 132 1984 309
1950 131 1987 293
1951 142 1986 258
1952 99 1987 246
1953 118 1988 245
1954 lal 1989 268
1955 157 1990 318
1956 176
1957 144 TOTAL ALUMNOS: 10.759
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4.· ALUMNOS OESDE LA FUNDACION

AfroS N~ DE ALUMNOS AROS N~ DE ALUMNOS
INGRESADOS INGRESASQS

1917 07 1958 163
1918 70 1959 143
1919 43 1960 148
1920 34 1961 213
1921 43 1962 166
1922 42 1963 176
1923 54 1964 177
1924 113 1965 199
1925 122 1966 167
1926 75 1967 152
1927 63 1968 180
1928 79 1969 14ü
1929 115 1970 183
1830 61 1971 180
1931 59 1972 206

1973 198
1931 116 1974 163
1S4ü 115 1975 =
1941 139 1976 237
1942 131 1977 293
1943 107 1978 m
1944 87 1978 236
1945 92 1980 295
1948 99 1981 302
1947 131 1962 318
1948 145 1983 307
1949 132 1984 309
1950 131 1987 293
1951 142 1986 258
1952 99 1987 246
1953 118 1988 245
1954 lal 1989 288
1955 157 1990 318
1956 176
1957 144 TOTAL ALUMNOS: 10.759
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5.o PROVINCIALES

PROVINCIALES POVINCIA

1917 P. Galves
desde el 19 de Septiembre 1915 Toledo (con Andalucía)

P.J. Ca~ete

a 16 de Febrero 1919 Toledo

P. Vicente Leza
1920 Castilla

P. Gabriel Vilallonga
1923 Castilla

P. Severiano Aseana
1926 Castilla

P. Juan María Ponce
1931 Cas~lIa

-- Otsolución V dispersión 1932

1939 P. Juan Maria Ponce

P. José Maria Otegui 1943 Castilla

P. Fernando Arellano 1947 Castilla

P. Juan María Ponca 1953 Bética (Andalucía y
Canarias)

P. Francisco Cuenca 1956 Bética

P. José A. de Sobrino 1961 Bética

P. Alejandro Muñoz Priego 1967 Bética

P. Marcos Díaz Bertrana 1973 Bética

P. Luis Alvarez-Ossorio 1978 Bética

P. Matías G6mez 1984 Bética

P. Manuel Tejera 1989 Bética
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5.o PROVINCIALES

PROVINCIALES POVINCIA

1917 P. Galves
desde el 19 de Septiembre 1915 Totedo (con Andalucía)

P.J. Cañete
a 16 de Febrero 1919 Toledo

P. Vicente Leza
1920 Castilla

P. Gabriel Vilallonga
1923 Castilla

P. Severiano Aseana
1926 castilla

P. Juan Maria Ponce
1931 Cas~lIa

-- Disolución V dispersión 1932

1939 P. Juan Maria Ponce

P. José Maria Otegui 1943 Castilla

P. Fernando Arellano 1947 Castilla

P. Juan Maria Ponce 1953 Bética (Andalucía y
Canarias)

P. Francisco Cuenca 1956 Bética

P. José A. de Sobrino 1961 Bética

P. Alejandro Muñoz Priego 1967 Bética

P. Marcos Diaz Bertrana 1973 Bética

P. Luis Alvarez-Ossorio 1978 Bética

P. Matías G6mez 1984 Bética

P. Manuel Tejera 1989 Bética
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6.° RECTORES

PADRE A~OS PROVINCIA

de la Cruz, Manuel Maria 1917 - 18 (1) Toledo

Castaflar, Quintín 1918 - 22 (21 Toledo

Arbide, Pedro 1920 - 22 121 CASTILLA

Aleorta, Vicente 1922 - 27 151 Castilla

Ponce, Juan María 1927 - 30 131 »

Ciáurriz Mario 1930 - 32 121 "

disolución - dispersión 1932 - 1939

García Ortíz, Francisco 1939 - 42 131 Castilla

Corta, Félix de 1942 - 47 151 »

Larraya, Julio 1947 - 52 151 »

Moreno, Fernando María 1952 - 58 161 BETICA

Ponce, Juana María 1958 - 62 141 "
Moreno, Luis 1962 - 64 121 "
Trabat, José 1964 - 69 151 »

Maury, Ignacio 1969 - 76 (7J »

Muñoz Priego, Alejandro 1976 - 79 (3) »

Naranjo, Juan Francisco 1979 - 82 131 »

Rodriguez-Valdés, José R. 1982 - 85 131 »

Jirnénez Valdecantos 1985 - 90 151 »

Domínguez, Celso 1990 Seglar
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6.° RECTORES

PADRE A~OS PROVINCIA

de la Cruz, Manuel Maria 1917 - 18 111 Toledo

Castaflar, Quintín 1918 - 22 (21 Toledo

Arbide, Pedro 1920 - 22 121 CASTILLA

Alearta, Vicente 1922 - 27 151 Castilla

Ponce, Juan María 1927 - 30 131 »

Ciáurriz Mario 1930 - 32 121 "

disolución - dispersión 1932 - 1939

García Ortíz, Francisco 1939 - 42 131 Castilla

Corta, Félix de 1942 - 47 (51 »

Larraya, Julio 1947 - 52 151 »

Moreno, Fernando María 1952 - 58 161 BETICA

Ponce, Juana María 1958 - 62 141 "
Moreno, Luis 1962 - 64 121 "
Trabat, José 1964 - 69 151 »

Maury, Ignacio 1969 - 76 m »

Muñoz Priego, Alejandro 1976 - 79 131 »

Naranjo, Juan Francisco 1979 - 82 131 »

Rodríguez-Valdés, José R. 1982 - 85 131 »

Jirnénez Valdecantos 1985 - 90 151 »

Domínguez, Celso 1990 Seglar
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Manuel María de la Cruz, 1917-1918. Vicente Alcorta, 1920-1927.

Félix de Corta, 1942-1947. Francisco García Ortiz, .1939-1942.

Julio Larraya, 1947-1952.

227

José Trobat, 1964-1969.
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Manuel María de la Cruz, 1917-1918. Vicente Alcorta, 1920-1927.

Félix de Corta, 1942-1947. Francisco García Ortiz, .1939-1942.

Julio Larraya, 1947-1952.

227

José Trobat, 1964-1969.



Fernando María Moreno, 1952-1958. Juan María Ponce, 1927-30 y 1958-62.

Luís Moreno, 1962-1964. José R. Drdz.-Valdés, "Rorro",
1982-1985, con el P. Mendoza.

Pedro Jiménez Valdecantos, 1985-1990. Ignacio Maury, 1969-1976.

228
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Fernando María Moreno, 1952-1958. Juan María Ponce, 1927-30 y 1958-62.

Luis Moreno, 1962-1964. José R. Drdz.-Va/dés, "Rorro",
1982-1985, con e/ P. Mendoza.

Pedro Jiménez Va/decantos, 1985-1990. Ignacio Maury, 1969-1976.
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7.° PREFECTOS

PADRE A~OS N~ PROVINCIA

?érez Romero 1917 - 18 1 TOLEDO

Castañar Q. 1918 - 20 2 »
Galdós, Valentín 1920 - 23 3 CASTILLA

Penca. Juan Maña 1923 - 27 4 »
larrarte, Ramón 1927 - 29 2 »
Martinez, Basilio 1929 - 30 1 »
Oregui, Francisco 1930 - 31 1 »

Disolución y dispersión 1932 . 1939

Cibriain 1939 - 40 1 CASTILLA

Arrieta, Luis 1940 - 41 1 »
Ayan, Jesús 1941 - 42 1 »
Alonso, Eduardo 1942 - 45 3 »
Odriozola. Joaquín 1945 - 47 2 »
Ochoa, José Antonio 1947 -·49 2 »
Uriarte, Francisco 1949 - 51 2 8ETICA

Martín, Julio 1951 - 53 2 »
Giménez, Antonio 1953 - 54 1 »
Delgado, José Luis 1954 - 56 2 »
Sancho, Antonio 1956 - 60 4 »
Trabat, José 1960 - 62 2 »
Moreno, Luis 1962 - 62 1 »
Trabat, José 1962 - 64 2 »
Rodñguez Chacón, Alejandro 1964 - 65 1 »
Alvarez-Ossorio, Luis 1965 - 69 4 »
Porras, Rafael 1969 - 79 10 »

Coordinador

Wood, Manuel 1979 - 86 7 Seglar

Loty de Juan 1986 - »
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7.° PREFECTOS

PADRE A~OS N~ PROVINCIA

?érez Romero 1917 - 18 1 TOLEDO

Castañar Q. 1918 - 20 2 »
Galdós, Valentin 1920 - 23 3 CASTILLA

Pence. Juan Maña 1923 - 27 4 »
Larrarte, Ramón 1927 - 29 2 »
Martinez. Basilio 1929 - 30 1 »
Oregui, Francisco 1930 - 31 1 »

Disolución y dispersión 1932 . 1939

Cibriain 1939 - 40 1 CASTILLA

Arrieta, Luis 1940 - 41 1 »
Ayan, Jesús 1941 - 42 1 »
Alonso, Eduardo 1942 - 45 3 »
Odriozola. Joaquin 1945 - 47 2 »
Ochoa. José Antonio 1947 -·49 2 »
Uriarte, Francisco 1949 - 51 2 8ETICA

Martín, Julio 1951 - 53 2 »
Giménez, Antonio 1953 - 54 1 »
Delgado, José Luis 1954 - 56 2 »
Sancho, Antonio 1956 - 60 4 »
Trabat, José 1960 - 62 2 »
Moreno, Luis 1962 - 62 1 »
Trabat, José 1962 - 64 2 »
Rodñguez Chacón, Alejandro 1964 - 65 1 »
Alvarez-Ossorio, Luis 1965 - 69 4 »
Porras, Rafael 1969 - 79 10 »

Coordinador

Wood, Manuel 1979 - 96 7 Seglar

Loty de Juan 1986 - »
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8.· PADRES ESPIRITUALES
Orden alfabético:
• Esp. de Preparatorias.
§ Esp. Escuelas de San Estanislao.

PADRE A~DS NUMERO

Arbeo, Luis 1947·49 2
Arremberg, Guillermo 1965·66 1
Aspiazu, José Luis 1939 . 40 1
Benavides, Luis 1961 ·62 1
Borrego, Enrique 1968·71 4
Cantarell, Ignacio 1920·21 1
Castro Merello, Agustln 1957·62 6
Cebriain, Félix 1940 . 42 2
Echarri, Bruno 1921·32 11
Espinosa, Clemente 1949·43 5
Femández. Fígares, Eduardo 1962·65 3
Fornell, José María 1957·61 4
García Calzada. Luis 1944 . 47 3

• García Evangelista, Fernando 1953·54 1
Gimeno, Antonio 1953 . 65 13 1958 - 61 •
Godoy 1965 - 66 1
Gómez Martínez, Ramón 1968·69 1
González, Ezequiel 1920·21 1
Linde Joaquín 1953 . 55 2

• López, Manuel 1944 . 47 3
• Manosalvas, Manuel 1949 . 51 2

Morales Molero, José 1966·68 2
• Murugarren, Vlctor 1947·48 1
• Navarro, Herminio 1955·65 10

Ramlrez, José Luis 1942·44 2
Rodríguez Miranda. Tomás 1968·69 1
Sánchez Gey, Ernesto 1966·67 1

§ Serrano, José Maria 1956 . 58 2
• Sierra, Antonio 1948 . 49 1
• Valdés, Juan 1951 ·57 6

Vivas, Antonio 1966· 70 3

A partir de 1971 desaparece la figura de P. Espiritual. por el de Pastoralista,
Coordinador de formación religiosa o espiritual y finalmente aparece la figura del Tutor,
a partir de 1978 y así podemos, de una y otra forma, numerar a los PP. Alarcón, Borrego,
Cas\ro, Hernández Marcelo, l6pez Ariza, Peinado...
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8.· PADRES ESPIRITUALES
Orden alfabético:
• Esp. de Preparatorias.
§ Esp. Escuelas de San Estanislao.

PADRE A~DS NUMERO

Arbeo, Luis 1947 - 49 2
Arremberg, Guillermo 1965 - 66 1
Aspiazu. José Luis 1939 - 40 1
Benavides, Luis 1961 - 62 1
Borrego, Enrique 1968 -71 4
Cantarell, Ignacio 1920 - 21 1
Castro Merello, Agustln 1957 - 62 6
Cebriain, Félix 1940 - 42 2
Echarri, Bruno 1921 - 32 11
Espinosa, Clemente 1949 - 43 5
Femández. Fígares, Eduardo 1962 - 65 3
Fornell, José María 1957 - 61 4
García Calzada. Luis 1944 - 47 3

• García Evangelista, Fernando 1953 - 54 1
Gimeno, Antonio 1953 - 65 13 1958 - 61 •
Godoy 1965 - 66 1
Gómez Martínez, Ramón 1968 - 69 1
González, Ezequiel 1920 - 21 1
Linde Joaquín 1953 - 55 2

• López, Manuel 1944 - 47 3
• Manosalvas, Manuel 1949 - 51 2

Morales Molero, José 1966 - 68 2
• Murugarren, Víctor 1947 - 48 1
• Navarro, Herminio 1955 - 65 10

Ramirez, José Luis 1942 - 44 2
Rodríguez Miranda. Tarnás 1968 - 68 1
Sánchez Gey, Ernesto 1966 - 67 1

§ Serrano, José Maria 1956 - 58 2
• Sierra, Antonio 1948 - 49 1
• Valdés, Juan 1951 - 57 6

Vivas, Antonio 1966 - 70 3

A partir de 1971 desaparece la figura de P. Espiritual. por el de Pastoralista,
Coordinador de formación religiosa o espiritual y finalmente aparece la figura del Tutor,
a partir de 1978 y así podemos, de una y otra forma, numerar a los PP. Alarcón, Borrego,
Cas\ro, Hernández Marcelo, l6pez Ariza, Peinado...

230



9.· VOCACIONES

1920 Manuel Ferrer parte: 3-3-20

1923 Ak>nso Ferrer, Eduardo logro 193G-32
Magt. 193G-32
Preft. 1942-45

1942 Sánchez de la Coba, José logr. 22-3-42

+ 21-3-46

1943 Dominguez Pérez. H. Ingr. &-9-43
Mgt. 1950-52

1946 Pérez García, Antonio log. 14-9-46

1947 Rodriguez Corvo, Manuel logr. 7-9-47
Magt. 1954-57
Prot. 1978-89

1949 DOTeste Manchado, Manuel 10gr. '1-10-49
Magt. 1958-61

1950 Diaz Sertrana, Marcos logr. 2&-9-50
Magt. 1959-61

1953 Rodriguez Miranda, Tomás Ingr. 26-9-53
Magt. 1961-63
Hoy en Paraguay

1957 Marrero Rivera, Fernando logr. 7-9-57
Magt. 196f>.ff7

1958 Cambreleng Fuentes. Pedro logr. 7-8-58
Magt. 1965-68

Romero Rodríguez. Juan José logro 7-9-58

Veza Inglesias, E. Ingr. 5-9-58
Prof. 1979-

1959 Díaz Sanda, J.R. logr. 26-9-59
Magt. 1966-68

1961 Naranjo Royo, Juan Francisco logr. &-1ll-61
Magt. 1969
Rector 1979-82

Veza Iglesias, Juan Luis logr. 6-1ll-61
Magt. 1969-70
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9.· VOCACIONES

1920 Manuel Ferrer parte: 3-8-20

1923 Alonso Ferrer, Eduardo Ingr. 1930-32
Magt. 1930-32
Preft. 1942-45

1942 Sánchez de la Coba, José Ingr. 22-3-42
+ 21-3-46

1943 Dominguez Pérez. H. Ingr. &-9-43
Mgt. 1950-52

1946 Pérez García, Antonio log. 14-9-46

1947 Rodriguez Corvo, Manuel Ingr. 7-9-47
Magt. 1954-57
Prof. 1978-89

1949 DOTeste Manchado, Manuel Ingr. 11-10-49
Magt. 1958-61

1950 Diaz Sertrana, Marcos logr. 2&-9-50
Magt. 1959-61

1953 Rodriguez Miranda, Tomás logr. 26-9-53
Magt. 1961-63
Hoy en Paraguay

1957 Marrere Rivera, Fernando Ingr. 7-9-57
Magt. 196f>.ff7

1958 Cambreleng Fuentes. Pedro Ingr. 7-8-58
Magt. 1965-66

Romero Rodríguez. Juan José lngr. 7-9-58

Veza Inglesias, E. Ingr. 5-9-58
Prof. 1979-

1959 Oiaz Sanda. J.R. logr. 2&-9-59
Magt. 1966-68

1961 Naranjo Royo, Juan Francisco logr. 6-1ll-61
Magt. 1969
Rector 1979-82

Veza Iglesias, Juan Luis Ingr. 6-10-61
Magt. 1969-70
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Betancor Martínez, Antonio Ingr. 6-9-61
Hoy en Paraguay

1963 Motas Pérez, Fernando Ingr. 26-9-63

1964 Velázquez Guerra, Esteban Ingr. 11-10-64

DEL CLERO SECULAR

Bravo de Laguna, José Mtguel
Alemán Alama, José
G6mez Galtier, Ignacio
Quevedo Suárez, José
Santamarfa Alonso, Juan Antonio
Becerro Rodríguez, Manuel

A estos 25, se pueden a"adír otros 20 o más, los que lo intentaron,
pero no acabaron.

10.· ALUMNOS FUNDADORES

Alvarado Duarte, Manuel
Báez Medina, Miguel
Bethencourt Massieu, Juan Luis
Bethencourt Massieu, Rafael
Camacho Pérez Gald6s, Ignacio
Campos Doreste, Manuel
Delgado León, Gregario
Umiñana y l6pez, Antonio
Umiñana y L6pez, José
Limiñana y L6pez, Pedro
Manrique de Lera y Bravo de Laguna, Agustin
Manrique de Lera y Castillo Olívares, Cristóbal
Manrique de Lera y Castillo Olívares, José
Manrique de Lera y Castillo Olívares, Luis
Navarro Verdú, Francisco
Rivera Pérez, Pedro
Sánchez lópez, Francisco
Sintes Rodríguez. Juan

N.B. ÜSlI tOlTlada de la foto en el CatMogo de los -.nnnos CUBO 1923-1924.
Confrontada la lista con algunos de la época no estaben confonnes. faltan muchos.
A continuación incluyo la lista segun el fichero de Secretar1lI doode constln los inscritOll
en el 11\0 1917. 11\0 de la fiJndaci6n.
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Batanear Martínez, Antonio logr. 6-9-61
Hoy en Paraguay

1963 Motas Pérez, Fernando Ingr. 26-9-63

1964 Velázquez Guerra, Esteban logr. 11-'0-64

DEL CLERO SECULAR

Bravo de Laguna, José Miguel
Alemán Alama, José
Gómez Galtier, Ignacio
Quevedo Suárez, José
Santamarfa Alonso, Juan Antonio
Becerro Rodríguez, Manuel

A estos 25, se pueden af'ladir otros 20 o más, los que lo intentaron,
pero no acabaron.

10.· ALUMNOS FUNDADORES

Alvarado Duarte, Manuel
Báez Medina, Miguel
Bethencourt Massieu, Juan Luis
Bethencourt Massieu, Rafael
Camacho Pérez Galdós, Ignacio
Campos Doraste, Manuel
Delgado León, Gregorio
Umiñana y lópez, Antonio
Umiñana y L6pez, José
Limiñana y lópez, Pedro
Manrique de Lara y Bravo de Laguna, Agustin
Manrique de Lara y Castillo Olivares, Cristóbal
Manrique de Lara y Castillo Olivares, José
Manrique de Lara y Castillo Olivares, Luis
Navarro Verdú, Francisco
Rivera Pérez, Pedro
Sánchez lópez, Francisco
Sintes Rodríguez. Juan

N.B. Lista tomada de la foto en el CatMogo de los a6umnos CUBO 1923-1924.
Confrontada la lista con algunos de la época no establln conformes, latuln muchos.
A continuación incluyo la lista segün el fichero de~ doode constan los inscritos
en el al\o 1917, al\o de la ftJndaci6n_
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10.· ALUMNOS FUNDADORES

Según la lista de Secretaria

Alfonso González del Castillo, Miguel Angel
Alvarado Duarte, Sebastián
Alvarado Duarte, Manuel
Alzola González, Manuel
Alzola González, Rafael
Argueml Melián, Jesús
Arguemi Melián, José
Augusto Losa, José de
Báez Medina, IIdefonso

.Báez Medina, Mariano
Báez Medina, Miguel
Benítez Bravo de Laguna, Pedro
Bethencourt Massieu, Juan Luis
Bethencourt Massieu, Rafael
Cabrera Azopardo, Fernando
Carnacha Pérez Galdós, Ignacio
Campos L1arena, José Maria del
Campos Doreste, Manuel
Correa Viera, Bernardino
Curbele Verdú, José Miguel
Delages Febles, Gustavo
Delgado León, Fernando
Doraste Doraste, Jacinto
Duarte Guerra, José Angel
Fuente Salazar, Fernando María
García Alvarado, Sebastián
Guerra de Aguilar, Cayetano
Gutiérrez Peña, Juan José
Gutiérrez Peña, Rafael
Gutiérrez Peña, Santiago
Hernández Jiménez, Manuel
Hernández Suárez, Ricardo
Ibáñez Kabana, Felipe
Ley García, Adolfo
Umiñana y López, Antonio
Limiñana y L6pez, José
Limiñana y López, Pedro
Manrique de Lara Austillo, Francisco
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10.· ALUMNOS FUNDADORES

Según la lista de Secretaría

Alfonso González del Castillo, Miguel Angel
Alvarado Duarte, Sebastián
Alvarado Duarte, Manuel
Alzola González, Manuel
Alzola González, Rafael
Argueml Melián, Jesús
Arguemi Melián, José
Augusto Losa, José de
Báez Medina, IIdefonso

.Báez Medina, Mariano
Báez Medina, Miguel
Benítez Bravo de Laguna, Pedro
Bethencourt Massieu, Juan Luis
Bethencourt Massieu, Rafael
Cabrera Azopardo, Fernando
Carnacha Pérez Galdós, Ignacio
Campos L1arena, José Maria del
Campos Doreste, Manuel
Correa Viera, Bernardino
Curbela Verdú, José Miguel
Delages Febles, Gustavo
Delgado León, Fernando
Doraste Doraste, Jacinto
Duarte Guerra, José Angel
Fuente Salazar, Fernando María
Gareía Alvarado, Sebastián
Guerra de Aguilar, Cayetano
Gutiérrez Peña, Juan José
Gutiérrez Peña, Rafael
Gutiérrez Peña, Santiago
Hernández Jiménez, Manuel
Hernández Suárez, Ricardo
Ibáñez Kabana, Felipe
Ley García, Adolfo
Umiñana y López, Antonio
Limiñana y L6pez, José
Limiñana y López, Pedro
Manrique de Lara Austillo, Francisco
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Manrique de Lara V Bravo de Laguna, Agustín
Manrique de Lara V Castillo Olivares, Cristóbal
Manrique de Lara V Castillo Olivares, Luis
Medina Azapardo, Domingo
Miranda Junco, Agustín
Morales Manrique de Lara, IIdefonso
Morales Manrique de Lara, Pedro
Navarro Jaiméz, Jorge
Navarro Jaiméz, Luis
Navarro Navarro, Francisco
Navarro Verdú, Francisco José
Orive Hernández, Enrique
Orive Hernández, Francisco
Pavón Ysern, Rafael
Peñate Castro, Rafael
Perdomo Morén, .Santiago
Pérez Fariñón, Eduardo
Pérez Montesdeoca, Juan Agustín
Pérez Naranjo, Agustín
Ponce de León Espino, Claudia
Ponce de León Espino. Juan
Ramírez Herrera, Manuel
Ramírez Rodríguez, Manuel
Rio Avala, Juan del
Rivera Pérez, Pedro
Rodríguez Marín. Sebastián
Rodríguez Pérez, Luis
Rodríguez Rodríguez, Agustín
Sánchez López, Francisco
Sintes Rodríguez, Juan
Vega Guerra, Matías
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Manrique de Lara y Bravo de Laguna. Agustln
Manrique de Lara y Castillo Olivares, Cristóbal
Manrique de Lara y Castillo Olivares, Luis
Medina Azapardo. Domingo
Miranda Junco. Agustín
Morales Manrique de Lara, IIdefonso
Morales Manrique de Lara, Pedro
Navarro Jaiméz, Jorge
Navarro Jaiméz. Luis
Navarro Navarro. Francisco
Navarro Verdú, Francisco José
Orive Hernández, Enrique
Orive Hernández, Francisco
Pavón Ysern, Rafael
Peñate Castro, Rafael
Perdomo Morán, .Santiago
Pérez Fariñón, Eduardo
Pérez Montesdeoca. Juan Agustín
Pérez Naranjo, Agustín
Ponce de León Espino, Claudia
Ponce de León Espino, Juan
Ramírez Herrera, Manuel
Ramírez Rodriguez, Manuel
Río Ayala, Juan del
Rivera Pérez, Pedro
Rodríguez Marin, Sebastián
Rodríguez Pérez, Luis
Rodríguez Rodriguez, Agustín
Sánchez López, Francisco
Sintes Rodríguez, Juan
Vega Guerra, Matías
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11.° PRINCIPES DEL COLEGIO

1917-18

1918-19

1919·20 Juan del Río Ayala y Matías Vega.

1920-21

1921-22

1922-23

1923-24 Antonio Limiñana y L6pez.

1924-25

1925-26 Lorenzo Peñate Schaman.

1926-27

1927-28

1928-28

1929-30

1930-31

1931-32

1939-40

1940-41

1941-42

1942-43

1943-44

1944-45

1945-46

1946-47

1947-46

Francisco Naranjo Hermosilla.

Manuel Rodríguez García.

Alberto Zoghi Pérez.

Graciliano Morales Ramos.

No hay PRINCIPE, según un LayaJa: Brigadier,
Mariano Alonso y Regulador: F.J. García Mamely.
(Layala, n° 5).

Idem BRIGADIER: Mariano Alonso. (Layala, nO 10).

Mariano Alonso Castellano, 14-12·44. (Loyola~ nO 18).

Mariano Alonso Castellano, 14-12-44. (Layala, nO 18).

Manuel Betanear Marrera.

Eloy Rodríguez Navarro.
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11.° PRINCIPES DEL COLEGIO

1917-18

1918-19

1919·20 Juan del Río Ayala y Matías Vega.

1920-21

1921-22

1922-23

1923-24 Antonio Limiñana y L6pez.

1924-25

1925-26

1926-27

1927-28

1928-28

1929-30

1930-31

1931-32

1939-40

1940-41

1941-42

1942-43

1943-44

1944-45

1945-46

1946-47

1947-46

Lorenzo Peñate Schaman.

Francisco Naranjo Hermosilla.

Manuel Rodríguez García.

Alberto Zoghi Pérez.

Graciliano Morales Ramos.

No hay PRINCIPE, según un LayaJa: Brigadier,
Mariano Alonso y Regulador: F.J. García Mamely.
(Layala, n° 5).

Idem BRIGADIER: Mariano Alonso. (LayaJa, nO 10).

Mariano Alonso Castellano, 14-12·44. (Loyola~ nO 18).

Mariano Alonso Castellano, 14-12-44. (Layala, nO 18).

Manuel Betanear Marrero.

Eloy Rodríguez Navarro.
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1948-49 Francisco Marrero Garcfa.

1949-50 Juan SaU Tascón.

1950-51 Antonio Cruz Caballero.

1951-52 Fernando Marrero Rivero.

1952-53 Carlos Ramírez Pery

Rafael Morales Romero.

1953-54 José A. Baeza Betaneart.

1954-55 José A. Baeza Batanean.

1955-56 Luis Bittini Delgado.

1956-57 Antonio Ruiz Martín.

1957-56 AntonIo Romero Rodrlguez.

1958-59 Claudio Gutiérrez de la Fe

Roberto Jurado Iborra.

1959-60 Osear Paetow Ramos,

1960-61 José M. Bravo de Laguna Berrnüdez
Faustino Garcia Márquez.

1961-62 Manuel Redondo Rodriguez.

1962-63 Rafael loglon Domínguez.

1963-64 Rafael María Bethencourt Mateos.

1964-65 Antonio Viera Bataneor.

1965-66 Julio Pérez Díaz.

1966-67 Adolfo Garcfa Garcia.

1967-66 Fernando Gascón La Calle.
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1948-49 Francisco Marrero Garcfa.

1949-50 Juan Sall Tascón.

1950-51 Antonio Cruz Caballero.

1951-52 Fernando Marrero Rivera.

1952-53 Carlos Ramírez Pery

Rafael Morales Romero.

1953-54 José A. Baeza Betaneart.

1954-55 José A. Baeza Bataneart.

1955-56 Luis Binini Delgado.

1956-57 Antonio Ruiz Martín.

1957-56 Antonio Romero Rodrlguez.

1958-59 Claudio Gutiérrez de la Fe

Roberto Jurado Iborra.

1959-60 Osear Paetow Ramos.

1960-61 José M. Bravo de Laguna Bermüdez
Faustjno Garcla Márquez.

1961-62 Manuel Redondo Rodriguez.

1962-63 Rafael Inglott Domínguez.

1963-64 Rafael María Bethencourt Mateos.

1964-65 Antonio Viera Bataneor.

1965-66 Julio Pérez Diaz.

1966-67 Adolfo Garcfa Garc(a.

1967-66 Fernando Gascón La Calle.



12.· PROFESORES DEL COLEGIO DESDE SU FUNDACION
HASTA HOY

N? PROFESORES A~OS

1 Apad, Enrique, S.J. 1929-1932 131
2 Abian, Manuel S.J. 1962-1964 121
3 Achaerondio, Luis, S.J. 1947-1950 131
4 Aguilar, Antonio, S.J. 1962-1965 131
5 Agreda y Castillo, Jesús 1941-1947 131
6 Aguilar Arencibia, Cándido 1981-1985 141
7 Ahsen Suárez, Hans 1984-1985 111
8 Alarcón de la Cámara, Juan, S.J. 1969-80; 1989-91
9 Alberni Padilla, José, S.J. 1968-1991 1231

10 Alearta, Vicente, S.J. 1922-1927 151 IRector)
11 Aldama, Francisco de Borja. S.J. 1959-1963 151
12 Alemán Hernández, María del C. 1972-1991 1191
13 Alonso, Eduardo, S.J. 1930-1945 161
14 Alonso Moreno, Luis 1920
15 Alvarez~Ossorio, Luis María, S.J. 1985-1969 141
16 Alzas Trejo, Pedro 1976-1978 121
17 Amián, Ignacio, S.J, 1970-1971 111
18 Angula Pérez, Carmen Delia 1984-1985 111
19 Aparicio Covalera, Luis, S.J. 1970-1971 111
20 Apesteguía, Fructuoso, S.J. 1925-1926 111
21 Aramburu, José Víctor, S.J. 1920-1923 131
22 Araña López, Felipe 1960-1967 171
23 Arbeo, Luis, S.J. 1947-1949 121
24 Arbide, Pedro, S.J. 1920-1922 (2) lRector)
25 Arbunies, Jesús, S.J. 1941-1944 131
26 Arencibia Perera, Juan Manuel 1987-1988 111
27 Argarate, Miguel, S.J. 1922-:1932 1101
28 Aristimuño, Ignacio, S.J: 1923-·1929 161
29 Armas Fernández, Gabina 1982-1984 121
30 Armas Medina, Francisco 1928-1931 131
31 Amau Mont, Miguel 1967-1969 111
32 Arregui, Carmelo, S.J. 1939-1941 121
33 Arremberg, Guillermo, S.J. 1965-1969 111
34 Arrieta, Luis, S.J. 194Q-1941 (1)

35 Arroyo García, Jesús 1960:1962 1221
36 Arroyo Valoira. Ana Delia 1971-1991 1201
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12.· PROFESORES DEL COLEGIO DESDE SU FUNDACION
HASTA HOY

N? PROFESORES A~OS

1 Apad, Enrique, S.J. 1929-1932 131
2 Abian, Manuel S.J. 1962-1964 121
3 Achaerondio, Luis, S.J. 1947-1950 131
4 Aguilar, Antonio, S.J. 1962-1965 131
5 Agreda y Castillo, Jesús 1941-1947 131
6 Aguilar Arencibia, Cándido 1981-1985 141
7 Ahsen Suárez, Hans 1984-1985 111
8 Alarcón de la Cámara, Juan, S.J. 1969-80; 1969-91
9 Alberni Padilla, José, S.J. 1968-1991 1231

10 Alearta, Vicente, S.J. 1922-1927 151 IRector)
11 Aldama, Francisco de Borja, S.J. 1959-1963 151
12 Alemán Hernández, María del C. 1972-1991 1191
13 Alonso, Eduardo, S.J. 1930-1945 161
14 Alonso Moreno, Luis 1920
15 Alvarez~Ossorio, Luis María, S.J. 1985-1969 141
16 Alzas Trejo, Pedro 1976-1978 121
17 Amián, Ignacio, S.J. 1970-1971 111
18 Angula Pérez, Carmen Delia 1984-1985 111
19 Aparicio Covalera, Luis, S.J. 1970-1971 111
20 Apesteguía, Fructuoso, S.J. 1925-1926 111
21 Aramburu, José Víctor, S.J. 1920-1923 131
22 Araña López, Felipe 1960-1967 171
23 Arbeo, Luis, S.J. 1947-1949 121
24 Arbide, Pedro, S.J. 1920-1922 (2) lRector)
25 Arbunies, Jesús, S.J. 1941-1944 131
26 Arencibia Perera, Juan Manuel 1987-1988 111
27 Argarate, Miguel, S.J. 1922-:1932 1101
28 Aristimuño, Ignacio, S.J: 1923-,1929 161
29 Armas Fernández, Gabina 1962-1984 121
30 Armas Medina, Francisco 1928-1931 131
31 Arnau Mont, Miguel 1967-1968 (1)
32 Arregui, Carmelo, S.J. 1939-1941 (2)
33 Arremberg, Guillermo, S.J. 1965-1968 (1)
34 Arrieta, Luis, S.J. 1940-1941 (1)

35 Arroyo García, Jesús 1960:1962 1221
36 Arroyo Valoira. Ana Delia 1971-1991 1201
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N' PROFESORES A~OS

37 Arsuaga Guimón, Ramón 192&-1!nl (4)
38 Ascanio Mamoy, Pilar 1985-1991 161
39 Avila, Luis, S.J. 1918-1920 121
40 Azpiazu, José Luis, S.J. 1939-1940 (1)
41 Baeza Bataneor, José Antonio, S.J. 1963-1965 (2)
42 Baeza Morales, Federico 1956-1958 121
43 Bariain. Agustín, S.J. 1927-1930 131
44 Barquín, Vicente. S.J. 1939-1942 131
45 Barroso Alama, Juana Teresa 1981-1982 111
46 Basabe, Pedro, S.J. 1925-1926 (1)
47 Bastida, S.J. 1944-1949 151
48 Batista Valdivielso, Fernando 1967-1958 111
49 Belaustegui, Santos. S.J. 1927-1930 131
50 Bel, Horacio, S.J. 1960-1963 131
51 Benavides, Luis, S.J. 1961-1962 (1)
52 Berra, José Antonio, S.J. 1945-1948 131
53 Bethencourt, Joaquln. S.J. 1962-1964 121
54 Betaneart de León, José 1955-1956 181
55 Betaneart de león, Manuel 1957-1974 (17)

56 Betaneart de león, Paulina 1955-1956 111
57 Betaneart Villalba, Rosaría 1971-1972 (11
56 Bilbao, Santiago, S.J. 1943-1948 131
59 Bordier, Eduardo. S.J. 1972-1973 111
60 Borpón Suárez. Narciso 1962-1964 (1)
61 Bordón Tarajano. Aemigio 1958-1960 (2)
62 Borrego Pimente!. Enrique, S.J. 1967-1987 (20)
63 Briales, Christian, S.J. 1966-1973 171
64 Bueno, Tomás, S.J. 192D-1923 131
65 Buenos Marrero, Domingo 1978-1991 1141
66 Caballero, Francisco, S.J. 1956-1959 (31
67 Cabrera Peñate, Andrés 1946-1947 111
66 Cabrera Perdomo, Pedro 1960-1969 (BI
69 Cabrera SlIárez, Manuel 1952-1953 111
70 Cabrera Pérez, Candelaria 1989-1991 121
71 Cabrera Toledo, Gumersindo 1956-1973 1171
72 Cacho Nazabal, Jorge. S.J. 1967-1968 O)
73 Carnacho Pérez Gald6s, Guillermo 1946-1960 (14)
74 Cambreleng Fuentes, José Luis, S.J. 1964-1968 (2)
75 Cambreleng Fuentes, Pedro, S.J. 1965-1958 (3)
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N' PROFESORES A~OS

37 Arsuaga Guimón, Ram6n 192&-1930 141
38 Ascanio Mamoy, Pilar 1985-1991 161
39 Avila, Luis, S.J. 1918-1920 121
40 Azpiazu, José Luis, S.J. 1939-1940 11)
41 Baeza Bataneor, José Antonio, S.J. 1963-1965 121
42 Baeza Morales. Federico 1956-1968 121
43 Barialn, Agustín, S.J. 1927-1930 131
44 Barquín, Vicente. S.J. 1939-1942 131
45 Barroso Alama, Juana Teresa 1981-1982 111
46 Basabe, Pedro, S.J. 1925-1926 01
47 Bastida, S.J. 1944-1949 151
48 Batista Valdivielso, Fernando 1967-1968 111
49 Belaustegui, Santos, S.J. 1927-1930 131
50 Bel, Horacio, S.J. 196Q.1963 131
51 Benavides, Luis, S.J. 1961-1962 111
52 Barra, José Antonio. S.J. 1945-1948 131
53 Bethencourt, Joaquln, S.J. 1962-1964 121
54 Betaneart de León, José 1955-1956 181
55 Betaneart de león, Manuel 1957-19741171
56 Betaneart de León, Paulina 1955-1956 111
57 Betaneart Villalba. Rosaría 1971-1972 111
56 Bilbao, Santiago, S.J. 1943-1946 131
59 Bordier. Eduardo. S.J. 1972-1973 111
60 Bortión Suárez, Narciso 1962-1964 111
61 Bordón Tarajano, Aemigio 1958-1960 121
62 Borrego Pimentet Enrique, S.J. 1967-1987120)
63 Briales, Christian, S.J. 1966-1973 171
64 Bueno, Tomás, S.J. 1920-1923 131
65 Buenos Marrero, Domingo 1978-1991 1141
66 Caballero, Francisco, S.J. 1956-1959 131
67 Cabrera Peñate, Andrés 1946-1947 111
68 Cabrera Perdomo, Pedro 196Q.1969 (8)

69 Cabrera Suárez, Manuel 1952-1953 111
70 Cabrera Pérez, Candelaria 1989-1991 121
71 Cabrera Toledo, Gumersindo 1956-1973 1171
72 Cacho Nazabal, Jorge, S.J. 1967-1968 O)
73 Carnacho Pérez Gald6s, Guillenno 1945-1960 1141
74 Cambreleng Fuentes, José Luis, S.J. 1964-1966 121
75 Cambreleng Fuentes, Pedro, S.J. 1966-1968 131
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N? PROFESORES AJ\lOS

76 Cameno, Julián, S.J. 1940-1943 131
n Campos Bayo. Manuel, S.J. 1967-1968 111
78 Canal, Manuel, S.J. 1919-1920 111
79 Cantarell, Ignacio, S.J. 1920-1928 191
80 Carbonell, Rafael, $.J. 1950-1951 111
81 Castañar, Quintín, S.J. 1918-1920 (2) IRectorlPref.
82 Castellano Jiménez, Domingo 1980-19911111
83 Castellano Sosa, Manuel 1976-1991 1151
84 Castillo-Olivares Matos, Antonio 1990-1991 111
85 Castro González, María del C. 1984-1985 111
86 Castro Merello. Agustín, S.J. 1949-1991 1331
87 Cia, Aurelio, S.J. 1940-1849 181
88 Ciáurriz, Mario, S.J. 1930-1932 121 IRectorl
89 Cibriain, Félix, S.J. 1939-1842 131 Pref. 111
90 Cobos Camargo, Luis 1950-1955 151
91 Cologán, Tomás, S.J. 1917-1919 121
92 Corcostegui, Félix, S.J. 1939-1940 (1)

93 Coronado Ramírez, Carmen 1987-1988 (1)

94 Corta, Félix, S.J. 1929-1847 161 IRector!
95 Cortina, Juan Luis, S.J. 1946-1947 111
96 Creixach Beltrán, Teresa 1985-1988 131
97 Cruz, Manuel de la, S.J. 1917-1918 (1) IRectorl
98 Cruz Déniz, Pino 1986-1987 (1)

99 Cubero Quel, José, S.J. 1964-1965 131
100 Cuesta, Arturo, S.J. 1973-1974 111
101 Cuesta Alonso, Natividad 1971-1976 151
102 Cuevas San Martín, Emilio, S.J. 1962-1989 1271
103 Culano Galván, Juan José 1964-1991 171
104 Culebras. Cáceres, Felisa 1971-1984 1131
105 Culebras. Cáceres, María Luisa 1981-1991 1101
106 Chesa Ponce, María Teresa 1976-1982 151
107 Darías Marrero, Sara 1980-1981 111
108 Delgado, José Luis, S.J. 1954-1956 121 Prel. 121
109 Díaz de Aguilar Elizague, José J. 1971-1974 141
110 Diaz Bertrana, Marcos, S.J. 1959-1961 121
111 Diaz de Cerio, Florián, S.J. 1947-1950 131
112 Diaz Cruz, Manuel 1962-1967 151
113 Diaz Sande, José Ramón, S.J. 1966-1968 121
114 Diaz Santana, Maria Teresa 1990-1991 111
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N? PROFESORES Af'lOS

76 Cameno, Julián, S.J. 1940-1943 131
n Campos Bayo. Manuel, S.J. 1967-1968 111
78 Canal, Manuel, S.J. 1919-1920 111
79 Cantarell, Ignacio, S.J. 1920-1928 191
80 Carbonell, Rafael, $.J. 1950-1951 111
81 Castañar, Quintín, S.J. 1918-1920 (2) IRectorl Pref.
82 Castellano Jiménez, Domingo 1980-19911111
83 Castellano Sosa, Manuel 1976-1991 1151
84 Castillo-Olivares Matos, Antonio 1990-1991 111
85 Castro González, María del C. 1984-1985 111
86 Castro Merello, Agustín, S.J. 1949-1991 1331
87 Cia, Aurelio, S.J. 1940-1849 181
88 Ciáurriz, Mario, S.J. 1930-1932 121 IRectorl
89 Cibriain, Félix, S.J. 1939-1842 131 Pref. 111
90 Cobos Camargo, Luis 1950-1955 151
91 Cologán, Tomás, S.J. 1917-1919 121
92 Corcostegui, Félix, S.J. 1939-1940 (1)

93 Coronado Ramírez, Carmen 1987-1988 (1)

94 Corta, Félix, S.J. 1929-1947 161 IRector!
95 Cortina, Juan Luis, S.J. 1946-1947 111
96 Creixach Beltrán, Teresa 1985-1988 131
97 Cruz, Manuel de la, S.J. 1917-1918 (1) IRectorl
98 Cruz Déniz, Pino 1986-1987 (1)

99 Cubero Quel, José, S.J. 1964-1965 131
100 Cuesta, Arturo. S.J. 1973-1974 111
101 Cuesta Alonso, Natividad 1971-1976 151
102 Cuevas San Martín, Emilio, S.J. 1962-1989 1271
103 Culano Galván, Juan José 1964-1991 171
104 Culebras. Cáceres, Felisa 1971-1984 1131
105 Culebras. Cáceres, Maria Luisa 1981-1991 1101
106 Chesa Ponce, Maria Teresa 1976-1982 151
107 Darias Marrero, Sara 1980-1981 111
108 Delgado, José Luis, S.J. 1954-1956 121 Pret. 121
109 Diaz de Aguilar Elizague, José J. 1971-1974 141
110 Diaz Bertrana, Marcos, S.J. 1959-1961 121
111 Diaz de Cerio, Florián, S.J. 1947-1950 131
112 Diaz Cruz, Manuel 1962-1967 151
113 Diaz Sande, José Ramón, S.J. 1966-1968 121
114 Diaz Santana, Maria Teresa 1990-1991 111
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N? PROFESORES A~OS

115 Domínguez, Héctor, S.J. 1950-1952 121
116 Domínguez Morano, Carlos. S.J. 1969-1970 111
117 Domínguez Sánchez, Calso 19n-1991 (14) (Direclor·Recl.
118 Domínguez Suárez. Nicolás, S.J. 1979-1991 1121
119 Domínguez Vidaurreta, Feo. J., S.J. 1947-1950 131
120 Doreste Manchado, Manuel, S.J. 1958-1961 131
121 Doreste Salamanca, María Isabel 1988-1991 131
122 Echaniz, Ramón, S.J. 1921-1924 131
123 Echarri, Bruno, S.J. 1920-19651381
124 Elorduy, Eleuterio, S.J. 1920-1923 131
125 Enríquez Arias, Luis, S.J. 1970-1989 1191
126 Errasti, José, S.J. 1920-1922 121
127 Escalza Vitini, Guillermo 1979-1980 111
128 Escribano Garrido, Julián, S.J. 1970-19851151
129 Espina Brito, José Manuel 1983-1986 131
130 Espina 8rito, Pablo 1986-1987 111
131 Espinosa, Clemente, S.J. 1949-1953 141
132 Espuelas, Aniano, S.J. 1953-1964 m 1
133 Estao Sánchez, Juan, S.J. 1965-1982 1181
134 Estrade, Manuel, S.J. 1955-1956 111
135 Fabar, Luis, S.J. 1917-1919 121
136 Failde, Juan, S.J. 1951-1954 131
137 Falcón Oiaz, Sergio 1971-1975 141
138 Fernández, Antonio, S.J. 1917-1920 131
139 Fernández, José. S.J. 1967-1969 121
140 Fernández, Luis, S.J. 1928-1931 131
141 Fernández de Castro, Manuel, S.J. 1948-1987 1151
142 Fernández Fígares, Eduardo, S.J. 1962-1865 131
143 Fernández Mesa, Manuel, S.J. 1961-1963 121
144 Fleitas Martín, Antonio 1950-1952 121
145 Fornell, José Marla, S.J. 1950-1961 161
146 Fresno Guerra, Rosa Delia 1988-1991 131
147 Fuentes Cabrera, Candelaria 1969-1972 131
147 Fuentes Ortiz, Manuel, S.J. 1971-1973 121
148 Gallego Galán, Ignacio, S.J. 1963-1970 171
149 Galdón Canaves, José Luis 1990-1983 131
150 Galdos, Valentín, S.J. 1920-1926 161 Pre!.
151 Galparsoro, Ignacio, S.J. 1930-1932 12)
152 Gallardo Navarro, IIdefonso 1973-1991 118)
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N? PROFESORES A~OS

115 Domínguez, Héctor, S.J. 1950-1952 121
116 Domínguez Morano, Carlos. S.J. 1969-1970 111
117 Domínguez Sánchez, Celso 19n-1991 (14) (Direclor·Recl.
118 Domínguez Suárez. Nicolás, S.J. 1979-1991 1121
119 Domínguez Vidaurreta, Feo. J., S.J. 1947-1950 131
120 Doreste Manchado, Manuel, S.J. 1958-1961 131
121 Doreste Salamanca, María Isabel 1988-1991 131
122 Echaniz, Ramón, S.J. 1921-1924 131
123 Echarri, Bruno, S.J. 1920-19651381
124 Elorduy, Eleuterio, S.J. 1920-1923 131
125 Enríquez Arias, Luis, S.J. 1970-1989 1191
126 Errasti, José, S.J. 1920-1922 121
127 Escalza Vitini, Guillermo 1979-1980 111
128 Escribano Garrido, Julián, S.J. 1970-19851151
129 Espina Brito, José Manuel 1983-1986 131
130 Espina Brito, Pablo 1986-1987 111
131 Espinosa, Clemente, S.J. 1949-1953 141
132 Espuelas, Aniano, S.J. 1953-1964 m 1
133 Estao Sánchez, Juan, S.J. 1965-1982 1181
134 Estrade, Manuel, S.J. 1955-1956 111
135 Fabar, Luis, S.J. 1917-1919 121
136 Failde, Juan, S.J. 1951-1954 131
137 Falcón Diaz, Sergio 1971-1975 141
138 Fernández, Antonio, S.J. 1917-1920 131
139 Fernández, José. S.J. 1957-1969 121
140 Fernández, Luis, S.J. 1928-1931 131
141 Fernández de Castro, Manuel, S.J. 1948-1987 1151
142 Fernández Fígares, Eduardo, S.J. 1962-1865 131
143 Fernández Mesa, Manuel, S.J. 1951-1963 121
144 Fleitas Martín, Antonio 1950-1952 121
145 Fornell, José Marta, S.J. 1950-1951 161
146 Fresno Guerra, Rosa Delia 1988-1991 131
147 Fuentes Cabrera, Candelaria 1969-1972 131
147 Fuentes Ortiz, Manuel, S.J. 1971-1973 121
148 Gallego Galán, Ignacio, S.J. 1963-1970 171
149 Galdón Canaves, José Luis 1980-1983 131
150 Galdos, Valentín, S.J. 1920-1925 161 Pre!.
151 Galparsoro, Ignacio, S.J. 1930-1932 12)
152 Gallardo Navarro, IIdefonso 1973-1991 118)
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N? PROFESORES Aliíos

153 Garcfa, Guillermo. S.J. 1949-195:L 141
154 García Arocena, Pedro 1956-1900 1241
155 García Avilés, Rafael 1989-1991 121
156 García Calzada, Luis, S.J. 1944-1947 131
157 García Evangelista, Fernando, S.J. 1952-1955 131
156 García Garrido, Francisco, S.J. 1919-1921 121
159 García Godaraz, Gark)s, S.J. 1928-1930 121
lOO García Morales, Jesús 1981-1986 151
161 Garcia Morales, Maria Dolores 1981-1982 111
162 Garcia Ortiz, Francisco. S.J. 1939-1942 131 1Rectorl
163 García San Romén, Rafael 1955-1959 141
164 Garcfa Sánchez. Teresa 1990-1991 111
165 García Torres, Alberto, S.J. 1955-1957 121
166 Garvayo, José Antonio, S.J. 1963-1964 111
167 Gil Varón, Luis, S.J. 1971-1972 (1)

168' Giménez, Antonio, S.J. 1952-1957 (51
169 Giménez Peralta. José María 1945-1947 (21
170 Gimeno Riutort, Antonio, S.J. 1953-1967 \141
171 Godoy, José, S,J. 1965-1966' 1))
172 Goenaga, José, S.J. 1926-1948 141
173 Gongorza, Luis, S.J. 1921-1927 161
174 Gomara. A~Qtfo, S.J. 1923-1929 161
175 Gómez Martínez, Ramón, S.J. 1952-1970 151
176 Gómez Rivera, Maria del Pino. 1972-1991 1191
ln G6mez Santos, Rafael 1969-1970 111
178 González, Ezequiel. S.J. 1917-1924 (51
179 González Afonso, Gerardo 1967-1969 (21
180 González Astolfi, Jesús, S.J. 1961-1962 (11
181 Gon49lez Bello, José Argeo 1969-1970 121
182 González Cruz, Manuel 1951-1960 181
163 González Dorado, Antonio, S.J. 1952-1955 (31
164 González Gonzélez, 'Juan Carlos 1984-1985 (1)

165 González Henrlquez, Isabel' 1960-1991 181
186 González Hernlmdez, Manuel 1969-1971 121
167 González Loriguillo, Juan, S.J. ,1958-1963 151
188 González Mauricio, Elena 1979-1964 151
189 González Naranjo, Maria Luisa 1975-1976 (1)
190 González Padrón, Antonio 1979-1991 (121
191 González Pérez, Adrián 1976-1986 (101
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N~ PROFESORES Ai<iOS

153 Garcfa, Guillermo. S.J. 1949-1953_ 141
154 García Arocena, Pedro 1956-1900 1241
155 García Avilés, Rafael 1989-1991 121
156 García Calzada, Luis, S.J. 1944-1947 131
157 García Evangelista, Fernando, S.J. 1952-1955 131
156 Garda Garrido, Francisco. S.J. 1919-1921 (21
159 García Godaraz, Cark>s, S.J. 1928-1930 121
160 García Morales, Jesús 1981-1986 (51
161 Garcia Morales, Maria Dolores 1981-1982 111
162 Garcia Ortiz, Francisco. S.J. 1939-1942 (31 (Rectorl
163 García San Romén, Rafael 1955-1959 141
164 García Sánchez. Teresa 1990-1991 111
165 García Torres, Alberto, S.J. 1955-1957 121
166 Garvayo, José Antonio, S.J. 1963-1964 111
167 Gil Varón, Luis, S.J. 1971-1972 111
168· Giménez, Antonio, S.J. 1952-1957 151
169 Giménez Peralta, José Maria 1945-1947 121
170 Gimeno Riutort, Antonio, S.J. 1963-1967 \141
171 Godoy, José, S.J. 1965-1966· 1)

172 Goenaga, José, S.J. 1926-1948 (4)
173 Gongorza, Luis, S.J. 1921-1927 (6)
174 Gomara, A~Qtfo, S.J. 1923-1929 161
175 Gómez Martínez, Ramón, S.J. 1952-1970 (51
176 Gómez Rivera, Maria del Pino. 1972-1991 1191
177 G6mez Santos, Rafael 1969-1970 111
178 González, Ezequiel, S.J. 1917-1924 (5)
179 González Afonso, Gerardo 1987-1989 (2)
180 González Astolfi, Jesús, S.J. 1961-1962 111
181 GonZ¡ilez Bello, José Argeo 1968-1970 121
182 González Cruz, Manuel 1951-1960 181
163 González Dorado, Antonio, S.J. 1952-1955 (31
164 González Gonzélez, 'Juan Carlos 1984-1985 111
165 González Henrlquez, Isabel' 1960-1991 181
186 González Hernández, Manuel 1969-1971 (21
167 González Loriguillo, Juan, S.J. .1968-1963 (51
188 González Mauricio, Elena 1979-1994 (51
188 Gonzák!z Naranjo, Maria Luisa 1975-1976 (1)

190 González Padrón, Antonio 1979-1991 (121
191 González Pérez, Adrián 1976-1986 (101
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N? PROFESORES A~OS

192 González Rodríguez, Benito 1981-1991 181
193 Gracia Fernández-Casadoiro, M~ C. 1974-1976 121
194 Gracia López, Felipe 1949-19n 1281
195 Guerrero Ramos, María del Mar 1989-1990 (11
196 Guijarro, Gabriel, S.J. 1964-1965 111
197 Gutiérrez Cabrera, Florencia 1948-1953 151
198 Hawach Vega. Teresita 1990-1991 (1)

199 Haya, Gonzalo, S.J. 1957-1958 131
200 Henriquez Jiménez, Antonio 1973-1974 111
201 Hernández Calderón, Manuel, S.J. 1962-1966 (41
202 Hernández Falcón, Fermin A. 1989-1991 (21
203 Hernández Fuentes. Aurora 1974-1975 111
204 Hernández Marcelo, José M~, S.J. 1971-1984 (131
205 Herná'ndez Mehán, Blanca 1955-1991 1361
206 Hernández Melián, Oiga 1955-1991 1361
207 Hernández Ramans, José 1961-1962 111
208 Hernando Podadera, Ana Carmen 1979-1991 1121
208 Hidalgo Ferrera, María Dolores 1978-1979 (1)
210 Hierro Umpiérrez, Francisco 1968-1977 191
211 Hormiga Matrero, Cristóbal 1971-1976 151
212 Huelin López, Eduardo. S.J. 1957-1962 (51
213 lbáñez, Eulalia, S.J. 1954-1955 11)

214 Iglesias. Heraclio, S.J. 1945-1949 (41
215 Inglott Domínguez, Rafael 1971-1974 (31
216 lriarte, Ignacio, S.J. 1947-1949 121
217 lriarte, Jsidra, S.J. 1923-1926 (31
218 Irisarri, Jusot, S.J. 1942-1950 (81
219 Janariz, Florentino, S.J. 1924-1925 111
220 Jiménez, Maurlcio 1948-19591101
221 Jiménez Valdecantos, Pedro, S.J. 1985-1990 (5) (Rector)

= Joaristi, Luis, S.J. 1926-1927 (11
223 Jorge, Enrique, S.J. 1940-1947 (81
224 Juan Marrero, María Dolores 1976-19911141 Coord. G.
225 Juan Marrero, María Luisa 19n-1991 (14)
226 Juan-Roca ajeda, Francisco 1981-1991 (101
227 Jurado, José. S.J. 1918-1920 121
228 Lafuente, Juan, S.J. 1920-1922 (21
229 Lanz, Gregario, S.J. 1926-1929 (31
230 Larrañaga, Guillermo, S.J. 1949-1952 (31
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N? PROFESORES A~OS

192 González Rodríguez, Benito 1981-1991 181
193 Gracía Fernández-Casadoiro, M~ C. 1974-1976 121
194 Gracia López, Felipe 1949-1977 1281
195 Guerrero Ramos, María del Mar 1989-1990 111
196 Guijarro, Gabriel, S.J. 1964-1965 111
197 Gutiérrez Cabrera, Florencia 1948-1953 151
198 Hawach Vega. Teresita 1990-1991 111
199 Haya, Gonzalo, S.J. 1957-1958 131
200 Henriquez Jiménez, Antonio 1973-1974 111
201 Hernández Calderón, Manuel, S.J. 1962-1966 141
202 Hernández Falcón, Fermin A. 1989-1991 121
203 Hernández Fuentes, Aurora 1974-1975 111
204 Hernández Marcelo, José M~, S.J. 1971-1984 1131
205 Hernández Melián, Blanca 1955-1991 1361
206 Hernández Melián, Oiga 1955-1991 1361
207 Hernández Ramons, José 1961-1962 111
208 Hernando Podadera, Ana Carmen 1979-1991 1121
209 Hidalgo Ferrera, María Dolores 1978-1979 (1l

210 Hierro Umpiérrez, Francisco 1968-1977 191
211 Hormiga Matrero, Cristóbal 1971-1976 151
212 Huelin López, Eduardo. S.J. 1957-1962 151
213 lbáñez, Eulalia, S.J. 1954-1955 111
214 Iglesias. Heraclio, S.J. 1945-1949 141
215 Inglo« Domínguez, Rafael 1971-1974 131
216 lriarte, Ignacio, S.J. 1947-1949 121
217 lriarte, Jsidro, S.J. 1923-1926 131
218 Irisarri, Jusot, S.J. 1942-1950 181
219 Janariz, Florentino, S.J. 1924-1925 111
220 Jiménez, Maurlcio 1948-19591101
221 Jiménez Valdecantos, Pedro, S.J. 1985-1990 (5) (Rector)

= Joaristi, Luis, S.J. 1926-1927 111
223 Jorge, Enrique, S.J. 1940-1947 181
224 Juan Marrero, María Dolores 1976-1991 1141 Coord. G.
225 Juan Marrero, María Luisa 1977-1991 1141
226 Juan-Roca Ojeda, Francisco 1981-1991 1101
227 Jurado, José, S.J. 1918-1920 121
228 Lafuente, Juan, S.J. 1920-1922 121
229 Lanz, Gregorio, S.J. 1926-1929 131
230 Larrañaga, Guillermo, S.J. 1949-1952 131

242



N~ PROFESORES A/iiOS

231 Larrate, Ramón, S.J. 1927-1929 (2)
232 Larraya, Julio. S.J. 1947-1952 (4) (Rector)

233 Larrea, Juan, S.J. 1942-48; 1972-88
234 Lator, Fermín, S.J. 1948-1948 (1)

23S Lezcano Fleitas, José 1945-1953 (7)

236 Lezcano lezcano, Miguel 1973-1980 (2)
237 Limiñana, Miguel 1941-1947 (3)
238 Linares, Carlos. S.J. 1917-1919 121
238 Linde. Joaquin. S.J. 1952-1956 141
240 L6pez, Antonio 1950-1951 (1)

241 López, Ellas, S.J. 1943-1948 131
242 L6pez, Manuel, S.J. 1944-1947 131
243 L6pez Angula, Carmen 1984-1985 (1)

244 López Afiza, Luis, S.J. 1971-1991 (20)
245 López Caballero, Alfonso. S.J. 1962-1964 (2)
246 L6pez Conejo, Inmaculada 1989-1990 (1)

247 l6pez Rodríguez, Marcera 1990-1991 111
248 Llana. José Ignacio, S.J. 1941-1947 m
249 Macabeo, Dominique 1972-1977 151
250 Madero Martinez, José Luis 1980-1994 141
251 Maestro, Erundino, S.J. 1920-1922 121
252 Manosalbas, Manuel, S.J. 1949-1951 121
253 Marchana Rodríguez, Carlos. S.J. 1964-1980 1161
254 Mariño Casillas, Marta 1882-1983 (1)
255 Mariño Díaz-Estebanez, Fermina 1986-1889 (3)
256 Marqués, Diego, S.J. 1950-1952 121
257 Marqués Garera, Juan 1945-19571111
258 Marquez, Armando, S.J. 1968-1970 (21
259 Marrero, Fernando, S.J. 1965-1967 121
260 Martel Diepa, Milagrosa 1988-1889 111
261 Martin Brun, Daniel 1978-1979 111
262 Martín Casares, María Victoria 197!>-1889 1101
263 Martin López. Maria Luz 1985-1987 121
264 Martín Martín, Angel, S.J. 1962-1889 171
265 Martin Medina, Carmen Maria 1976-1991 1151
288 Martín Ruiz, Julio, S.J. 1951-1983 161
267 Martínez, Alejandro, S.J .. 1928-1931 131
288 Martínez. Angel, S.J. 1926-1929 (2)
269 Martínez. Basilio, S.J. 1920-1931 151
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N~ PROFESORES A/iiOS

231 Larrate, Ramón, S.J. 1927-1929 (2)
232 Larraya, Julio. S.J. 1947-1952 (4) IRector)
233 Larrea, Juan, S.J. 1942-48; 1972-88
234 Lator. Fermín, S.J. 1948-1948 (1)
23S Lezcano Fleitas, José 1945-1953 (7)

236 Lezcano lezcano. Miguel 1978-1880 (2)
237 Limiñana, Miguel 1941-1947 (3)
236 linares. Carlos. S.J. 1917-1919 121
239 Linde. Joaquin. S.J. 1952-1956 141
240 López, Antonio 1950-1951 (1)

241 López, Ellas, S.J. 1943-1948 131
242 L6pez, Manuel, S.J. 1944-1947 131
243 L6pez Angula, Carmen 1984-1985 (1)

244 López Ariza, Luis, S.J. 1971-1991 (20)
245 López Caballero, Alfonso. S.J. 1962-1964 (2)
246 L6pez Conejo, Inmaculada 1989-1990 111
247 lópez Rodríguez, Marcera 199(}1991 111
248 Llana, José Ignacio, S.J. 1941-1947 m
249 Macabeo, Dominique 1972-1977 151
250 Madero Martlnez, José Luis 1980-1984 141
251 Maestro, Erundino, S.J. 1920-1922 121
252 Manosalbas, Manuel, S.J. 1949-1951 121
253 Marchana Rodríguez, Carlos, S.J. 1964-1880 1161
254 Mariño Casillas, Marta 1982-1983 111
255 Mariño Díaz-Estebanez. Fermina 1986-1989 (3)
256 Marqués, Diego, S.J. 1950-1952 121
257 Marqués Garcla, Juan 1945-19571111
258 Márquez, Armando, S.J. 1968-1970 121
259 Marrero, Fernando, S.J. 1965-1967 121
260 Martel Diepa, Milagrosa 1988-1989 11)
261 Martln Brun, Daniel 1978-1979 111
262 Martín Casares, María Victoria 1971>-19691101
263 Martín López, Maria Luz 1985-1987 121
264 Martín Martín, Angel, S.J. 1962-1989 171
265 Martin Medina, Carmen Maria 1976-1991 1151
266 Martín Ruiz. Julio, S.J. 1951-1983 161
2fSI Martínez, Alejandro, S.J .. 1928-1931 131
266 Martínez, Angel, S.J. 1928-1929 121
269 Martínez, Basilio. S.J. 1920-1931 151

243



N? PROFESORES A~OS

270 Martinez, Teodoro, S,J. 1931-1932 (1)

271 Martinez Arroyo, Esteban, S.J. 1959-1961 (21
272 Martínez Elen, Luis, S.J. 1931-1932 121
273 Martínez Martinez, Josefa 1962-1971 191
274 Martinez Vázquez, José Manuel 1987-1991 (41
275 Marzana, Tomás, S.J. 1939-1948 (91
276 Mas Martín. José María 1973-1991 117)
277 Mata Fuentes, Javier 1990-1991 111
278 Matos Rodríguez, Estrella 1988-1989 (11
279 Maury Rguez.-Salivar, Ignacio, S.J. 1969-1976 (7) (Rectorl
280 Mazorra, Enrique, S.J. 1954-1957 (31
291 Medina Alemán, Emérita 1981-1962 111
282 Medina Almeida, José 1967-1968 111
293 Medina Martínez, María del Pino 1987-1988 11)
284 Melián, Juan, S.J. 1922-1929 14)
285 Melián Hernández, Agustín 1988-1991 121
286 Mendara, Juan Manuel, S.J. 1960-1962 121
297 Mendoza Negríllo, Jesús, S.J. 1951-1954 131
298 Mendoza Negrillo, J. de Dios, S.J. 1967-1990 1231
289 Merino, Santiago, S.J. 1946-1947 111
290 MerJo, Manuel, S.J. 1955-1958 131
291 Miguel, Pedro, S.J. 1944-1947 (31
292 Millares Ley, Luis 1968-1971 131
293 Malina, Ignacio, S.J. 1959-1962 131
294 Montesdeoca Alemán, Pedro 1970-1984 (14)
295 Monzón Navarro, Margarita 1964-1998 121
296 Monzón Santana, Carmelo 1985-1991 161
297 Moore Candelera, Luis F., S.J, 1960-19791191
298 Morales Ferrer, Joaq'uín, S,J. 1987-1989 121
299 Morales González, Maria del C. 1964-1986 (21
300 Morales Molero, José, S,J. 1966-1968 121
301 Morales de los Rtas, Fernando, S,J. 1986-1991 (6)

302 Morales·Texidor, Jaime 1960-1962 1121
303 Moreno, Enrique, S.J. 1950-1951 111
304 MorenoGarcíadelaHerran, Luis, S,J. 1954-1964 151 IRectorl
305 Moreno Pareja Obregón, Fdo., S.J. 1952-1958 161 IRector!
306 Morillas Brandy, José Antonio, S.J~ 1989-1991 12)
307 Muñiz, Carlos, S.J. 1957-1959 121
308 Muñiz González, María Jesús 1983-1987 (4)
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270 Martinez, Teodoro, S,J. 1931-1932 (1)
271 Martinez Arroyo, Esteban, S.J. 1959-1961 121
272 Martínez Elen, Luis, S.J. 1931-1932 121
273 Martínez Martínez, Josefa 1962-1971 191
274 Martinez Vázquez, José Manuel 1987-1991 (41
275 Marzana, Tomás, S.J. 1939-1948 191
276 Mas Martín. José María 1973-1991 117)
277 Mata Fuentes, Javier 1990-1991 111
278 Matos Rodríguez, Estrella 1988-1989 111
279 Maury Rguez.-Salivar, Ignacio, S.J. 1969-1976 171 (Rectorl
280 Mazorra, Enrique. S.J. 1954-1957 131
281 Medina Alemán, Emérita 1981-1962 111
282 Medina Almeida, José 1967-1968 111
283 Medina Martínez, María del Pino 1987-1988 111
284 Melián, Juan, S.J. 1922-1928 (4)
285 Melián Hernández, Agustín 1988-1991 121
286 Mendara, Juan Manuel, S.J. 1960-1962 121
287 Mendoza Negríllo, Jesús, S.J. 1951-1954 131
288 Mendoza Negrillo, J. de Dios, S.J. 1967-1990 1231
289 Merino, Santiago, S.J. 1946-1947 111
290 MerJo, Manuel, S.J. 1955-1958 131
291 Miguel, Pedro, S.J. 1944-1947 131
292 Millares Ley, Luis 1968-1971 131
293 Malina, Ignacio, S.J. 1959-1962 131
294 Montesdeoca Alemán, Pedro 197G-1984 (14)
295 Monzón Navarro, Margarita 1964-1988 121
296 Monzón Santana, Carmelo 1985-1991 161
297 Moore Candelera, Luis F., S.J. 1960-19791191
298 Morales Ferrer, Joaq'uin, S.J. 1987-1989 121
299 Morales González, Maria del C. 1964-1986 121
300 Morales Molero, José, S.J. 1966-1968 121
301 Morales de los Rlos, Fernando, S.J. 1986-1991 (6)

302 Morales·Texidor, Jaime 1960-1962 1121
303 Moreno, Enrique, S.J. 1950-1951 111
304 MorenoGarcíadelaHerran, Luis, S.J. 1954-1964 151 IRectorl
305 Moreno Pareja Obregón, Fdo., S.J. 1952-1958 161 IRector!
306 Morillas Brandy, José Antonio, S.J~ 1989-1991 (2)
307 Muñiz, Carlos, S.J. 1957-1959 121
308 Muñiz González, María Jesús 1983-1987 (41

244



N? PROFESORES Allos

309 Muñoz Priego. Alejandro Luis, S.J. 1976-1978 (3) IRectorl
310 Murillo, Emilio, S.J. 1968-1972 (41
311 Murugarren, VlCtor, S.J. 1924-1949 (111
312 Naranjo Hernllndez. Eduvigio. 1965-1970 151
313 Naranjo Royo. Juan Feo., S.J. 1967-1982 (121 {Rector)
314 Narvaez Castillo, Manuel, S.J. 1977-1991 (14)
315 Navarro. Herminio, S.J. 1965-1966 (11)
316 Navarro Castellano, Jesús 1988-1991 (3)
317 Navarro García~Ramos. Alicia 1981-1991 1101
318 Navarro Valdivrelso, Luis 1977-1980 (31
319 Navas Diez, Fernando, S.J. 1966-1971 161
320 Navas Gutiérrez, Antonio, S.J. 1968-1969 111
321 Nieto, Juan José, S.J. 1961-1962 (11
322 Nuez MontesdeoCB, Luis 1975-1976 (11
323 Ochoa, José Antonio, S.J. 1947-1949 121 Pref.
324 Odriozola, Joaquin, S.J. 1945-1947 (21 Pref.
325 Ogilvie. Helen 1976-1977 (1)
326 Djeda Chamarro, Sergio 1990-1991 (1)

327 Ojeda Montesdeoca. José Juan 1981-1991 (10)
328 Oliva, Francisco de Paula, S.J. 1965-1957 (3)

328 Olmo. Ignacio. S.J. 1954-1981 (7)
330 Ordoñez de la Plaza, María Luisa 1976-1977 (1)
331 Oregui, Francisco, S.J. 1930-1931 (1) Prel.
332 Ortiz de Viñaspré. Jesús, S.J. 1942-1952 (8)
333 Otazu, Juan, S.J. 1925-1932 (71
334 Palacios, Vicente, S.J. 1965-1987 (2)
335 Palop Femández, M~ del Rosario 1975-1991 (16)
336 Pamies Porta, Enrique 1965-1991 1351
337 Paniagua, José Ramón, S.J. 1970-1971 111
336 Pascual Autero, Antonio, S.J. 1981-1985 141
339 Pascual Fernández, Antonio, S.J. 1987-1969 121
340 Pastor Martinez, Luis A. 1977-1991 1141
341 Pastor Martínez, Manuel 1968-1990 1211
342 Pedraza Carbonero, María Prado 1978-1985 171
343 Peinado Peinado, Javier, S.J. 1970-1991 121)
344 Peñate Estupiñán, José 1957-1980 (3)
345 Pérez, Francisco, S.J. 1917-1920 (3)

346 Pérez de la Cruz, Juan Luis, S.J. 1968-1969 (1)

347 Pérez Diaz, Juan Manuel 1970-1972 (2)
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309 Muñoz Priego. Alejandro Luis, S.J. 1976-1978 (31 (Rector)
310 Murillo, Emilio, S.J. 1968-1972 (41
311 Murugarren, VlCtor, S.J. 1924-1948 (111
312 Naranjo Hernllndez. Eduvigio 1965-1970 151
313 Naranjo Royo, Juan Feo., S.J. 1967-1982 (121 {Rector)
314 Narvaez Castillo, Manuel, S.J. 1977-1991 (14)
315 Navarro. Herminio, S.J. 1965-1966 (11)

316 Navarro Castellano, Jesús 1988-1991 (3)
317 Navarro García~Ramos. Alicia 1981-1991 1101
318 Navarro Valdivielso. Luis 1977-1980 (31
319 Navas Diez, Fernando, S.J. 1965-1971 161
320 Navas Gutiérrez, Antonio, S.J. 1968-1969 111
321 Nieto, Juan José, S.J. 1961-1962 (11
322 Nuez MontesdeoCB, Luis 1975-1976 (11
323 Ochoa, José Antonio, S.J. 1947-1949 121 Pref.
324 Odriozola, Joaquin, S.J. 1945-1947 121 Pref.
325 Ogilvie. Helen 1976-1977 (1)
326 Djeda Chamarro, Sergio 1990-1991 (1)

327 Ojeda Montesdeoca. José Juan 1981-1991 (10)
328 Oliva, Francisco de Paula, S.J. 1965-1957 (3)

328 Olmo. Ignacio. S.J. 1954-1961 (7)
330 Ordoñez de la Plaza. María Luisa 1976-1977 (1)
331 Oregui, Francisco, S.J. 1930-1931 (1) Prel.
332 Ortiz de Viñaspré. Jesús, S.J. 1942-1952 (8)
333 Otazu, Juan, S.J. 1925-1932 (7)

334 Palacios, Vicente, S.J. 1965-1987 (21
335 Palop Fernández, M~ del Rosario 1975-1991 (16)
336 Pamies Porta. Enrique 1965-1991 1351
337 Paniagua, José Ramón, S.J. 1970-1971 111
338 Pascual Autero. Antonio, S.J. 1981-1985 141
338 Pascual Fernández, Antonio. S.J. 1987-1969 121
340 Pastor Martinez, Luis A. 1977-19911141
341 Pastor Martínez, Manuel 1969-1990 1211
342 Pedraza Carbonero. María Prado 1978-1985 171
343 Peinado Peinado, Javier, S.J. 1970-1991 121}
344 Peñate Estupiñán. José 1957-1960 (3)

345 Pérez, Francisco, S.J. 1917-1920 (3)

346 Pérez de la Cruz. Juan Luis, S.J. 1968-1969 (1)
347 Pérez Diaz, Juan Manuel 1970-1972 (2)

245



N? PROFESORES AÑOS

348 Pérez Fernández, José, S.J. 1953-1956 131
349 Pérez Izarra, Juan, S.J. 1929-1932 (3)
350 Pérez Miranda, María Jesús 1986-1991 161
351 Pérez de la Nuez, Antonio 1951-1953 121
352 Pérez Ontiveros, Francisco, S.J. 1955-1958 131
353 Pérez Rocha, Manuel 1982-1984 121
354 Pérez Romero, Francisco, S.J. 1917-1920 131
355 Pérez Sánchez, José 1954-1973 (191
356 Pérez Sánchez, Celina 1961-1963 121
357 Pina Tovías, José María 1973-1974 111
358 Ponce González, Juan María. S.J. 1923-1970 119) IPref.-Roo!.1
359 Ponce Ponce, Francisco 1961-1974112)
360 Ponce Socorro, Montserrat 1989-1990 {11
361 Ponte Machado, Baltasar, S.J. 1966-1968 121
362 Portugués Hernández, Angel 1945-1960 1141
353 Porras del Corral, Rafael, S.J. 1969-1979 1101
364 Prieto Garcia, Luis 1952-1973 1211
365 Prieto Martínez, Fernando. S.J. 1961-1962 O/
366 Puerto Carrillo, José Ignacio, S.J. 1953-1972 1151
367 Quintana, Eladio. S.J. 1965-1967 {21
368 Quintana Suárez, Soledad 1986-1987 {11
369 Ramírez, Angel, S.J. 1950-1953 131
370 Ramírez, Luis, S.J. 1928-1944 151
371 Ramírez Díaz, Pedro 1955-1965 1101
372 Ramírez González, Diego 1963-1967 141
373 Ramírez Hidalgo, Antonio 1984-1991 171
374 Ramírez León, Miguel, S.J. 1924-1927 {41
375 Ramírez Pérez, David 1954-1957 {31
376 Ramos López, Santiago 1979-1991 1121
377 Ramos Teixeira, Orlando 1956-1957 111
378 Ravelo Torres, María Dolores 1977-1984 171
379 Redfn, Joaquín, S.J. 1923-1926 131
380 Reyes Rodríguez, Araceli 1990-1991 111
381 Río, Eusebio, S.J. 1945-1949 141
382 Ríos Lara, José Maria, S.J. 1951-1954 131
383 Ríos Martín, Juan 1953-1955 {21
384 Rivas, José Maria, S.J. 1956-1959 {31
385 Rodarte, Luis, S.J. 1919-1920 111
398 Rodrigo Granados, Salvador, S.J. 1960-1991 1311
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348 Pérez Fernández, José, S.J. 1953-1956 131
349 Pérez Izarra, Juan, S.J. 1929-1932 (3)
350 Pérez Miranda, María Jesús 1986-1991 161
351 Pérez de la Nuez, Antonio 1951-1953 121
352 Pérez Ontiveros, Francisco, S.J. 1955-1956 131
353 Pérez Rocha, Manuel 1992-1984 121
354 Pérez Romero, Francisco, S.J. 1917-1920 131
355 Pérez Sánchez, José 1954-1973 1191
356 Pérez Sánchez, Celina 1961-1963 121
357 Pina Tovías, José María 1973-1974 111
358 Ponce González, Juan María. S.J. 1923-1970 119) IPref.-Rect.1
358 Ponce Ponce, Francisco 1961-19741121
360 Ponce Socorro, Montserrat 1989-1990 (11
361 Ponte Machado, Baltasar, S.J. 1966-1968 121
362 Portugués Hernández, Angel 1945-1960 (141
353 Porras del Corral, Rafael, S.J. 1969-1979 1101
364 Prieto Garcia. Luis 1952-1973 1211
365 Prieto Martinez, Fernando. S.J. 1961-1962 O/
366 Puerto Carrillo, José Ignacio, S.J. 1953-1972 1151
367 Quintana, Eladio, S.J. 1965-1967 (21
368 Quintana Suárez, Soledad 1966-1967 (11
369 Ramírez, Angel, S.J. 1950-1953 131
370 Ramírez, Luis, S.J. 1928-1944 151
371 Ramírez Diaz, Pedro 1955-1965 1101
372 Ramírez González, Diego 1963-1967 141
373 Ramírez Hidalgo, Antonio 1964-1991 171
374 Ramírez León, Miguel, S.J. 1924-1927 (41
375 Ramírez Pérez, David 1954-1957 131
376 Ramos López, Santiago 1979-1991 1121
377 Ramos Teixeira, Orlando 1956-1957 111
378 Ravelo Torres, María Dolores 1977-1984 171
379 Aedln, Joaquín, S.J. 1923-1926 131
380 Reyes Rodríguez, Araceli 1990-1991 111
381 Río, Eusebio, S.J. 1945-1949 (41
382 Rlos Lara, José Maria. S.J. 1951-1954 131
383 Ríos Martín, Juan 1953-1955 (21
364 Rivas, José Maria, S.J. 1956-1959 (31
385 Rodarte, Luis, S.J. 1919-1920 111
398 Rodrigo Granados, Salvador, S.J. 1960-1991 1311
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N~ PROFESORES A~OS

387 Rodriguez Corvo, Diego 1957-1991 134)
388 Rodriguez Corvo, José 1951-1952 {11
389 Rodríguez Corvo, Manuel, S.J. 1954-1989 (13)
390 Rodríguez Chacón, Alejandro. S.J. 1964-1965 (11
391 Rodríguez López, Alberto, S.J. 1957-1958 (11
392 Rodríguez Miranda, Tomás, S.J. 1951-1969 (31
393 Rodríguez Navarro. Eoly, S.J. 1957-196Q (31
394 Rodríguez Nieves. Amalia 1987-1991 (41
395 Rodriguez Peláez, José. S.J. 1965-1967 121
396 Rodríguez Perdomo, Maximíno 1971-1974 131
397 Rodriguez Redondo. Francisco 1969-1970 (11
398 Rodríguez Rodrlguez, Emilia 1965-1974 191
399 Rodríguez·Valdés, Krauel, José R., S.J. 1982-1985 131 (Rector)
400 Rodriguez Segura, Manuel, S.J. 1982-1991
401 Rojano. José, S.J. 1952-1967 (51
402 Roldán Gutiérrez, Isabel 19n-1978 (11
403 Romera, Alfonso, S.J. 1949-1951 (21
404 Romero Piña, Carmen 1987-1989 (21
405 Ros Rodrlguez, Carmen María 1967-1991 (241
406 Ruíz de Linares, José Luis. S.J. 1969-1973 (41
407 Ryan. Jesús, S.J. 1941-1942 (11 Pref.
408 Sánchez Cárdenes, Antonio 1986-1987 11)
409 Sanabria Mesa, "Angeles 1974-1981 (7)

410 Sánchez. Barcaztegui, Manuel, S.J. 1955-1962 131
411 S~nchez Fuerte, Prudencia 1967-1974 (7)

412 Sánchez Gey, Ernesto, S.J. 1958-1967 141
413 Sánchez Rivera, José Domingo 1965-1973 (SI
414 Sancho García, Antonio Maria, S.J. 1956-1961 151 Pref.
415 Sangrén, Joaquín, S.J. 1952-1955 131
416 Sansó Fernández, Bartolomé 1976-1982 (21
417 Santana Ojeda, Carmen 1964-1969 151
41S Santana Ojeda, Juana Teresa 1963-1971 (81
419 Santana Rosales, Cristina 1983-1984 (11
420 Santiesteban, Va/entill, S.J. 1920-1930 (101
421 Sasieta, Luis, S.J. 1947-1950 131
422 Savoie, Federico, S.J. 1918-1919 111
423 Schmoldt, Guillermo, S.J. 1968-1969 111
424 Segura, Manuel, S.J. 1943-1954 1111
425 Serrano, Gabriel, S.J. 1948-1950 (21
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387 Rodriguez Corvo, Diego 1957-1991 (34)
3118 Rodriguez Corvo, José 1951-1952 (1)

389 Rodríguez Corvo, Manuel, S.J. 1954-1989 (13)
390 Rodríguez Chacón, Alejandro. S.J. 1964-1965 (11
391 Rodríguez López, Alberto, S.J. 1957-1958 (11
392 Rodrlguez Miranda, Tomás. S.J. 1951-1969 (31
393 Rodrfguez Navarro. Eoly, S.J. 1957-196Q (31
394 Rodrfguez Nieves. Amalía 1987-1991 (41
395 Rodriguez Peláez, José. S.J. 1965-1987 121
396 Rodríguez Perdomo. Maximíno 1971-1974 131
397 Rodriguez Redondo, Francisco 1969-1970 (11
398 Rodriguez Rodrlguez, Emilia 1965-1974 191
399 Rodríguez·Valdés, Krauel, José R., S.J. 1982-1985 131 IRector)
400 Rodríguez Segura, Manuel, S.J. 1982-1991
401 Rojano. José. S.J. 1952-1967 (51
402 Roldán Gutiérrez, Isabel 19n-1978 (11
403 Romera. Alfonso, S.J. 1949-1951 121
404 Romero Piña, Carmen 1987-1989 121
405 Ros Rodrlguez, Carmen María 1967-1991 1241
406 Ruíz de Linares, José Luis. S.J. 1969-1973 (41
407 Ryan. Jesús, S.J. 1941-1942 (11 Pref.
408 Sánchaz Cárdenes, Antonio 1986-1987 11)
409 Sanabria Mesa, "Angeles 1974-1981 (7)

410 Sánchez. Barcaztegui, Manuel, S.J. 1955-1962 131
4T1 Sánchez Fuerte, Prudencio 1967-1974 (7)

412 Sánchez Gey, Ernesto, S.J. 1958-1967 (41
413 Sánchez Rivero, José Domingo 1965-1973 181
414 Sancho García, Antonio Maria, S.J. 1956-1961 (51 Pref.
415 Sangrén, Joaquín, S.J. 1952-1955 131
416 Sansó Fernández, Bartolomé 1976-1982 121
417 Santana Ojeda, Carmen 1964-1969 151
418 Santana Ojeda, Juana Teresa 1953-1971 181
419 Santana Rosales, Cristina 1983-1984 111
420 SanóestelJan, Valentíll, S.J. 1920-1930 (101
421 Sasieta, Luis, S.J. 1947-1950 131
422 Savoie, Federico, S.J. 1918-1919 (1)
423 Schmoldt, Guillermo, S.J. 1968-1969 111
424 Segura, Manuel, S.J. 1943-19541111
425 Serrano, Gabriel, S.J. 1948-1950 (21
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N? PROFESORES A~OS

426 Serrano Gámez. José María. S.J. 1956-19721161
427 Sierra. Antonio, S.J. 1949-1950 01
426 Silva Gil, Antonio 1969-1970 01
429 Socorro Padrón, Francisco 1945-1952 151
430 Sola, Sabino, S.J. 1945-1946 131
431 Sosa Godoy. Reyes ·1972-1991 1191
432 Soto Palomo, Concepción 1980-1981 111
433 Sotomayor, Manuel, S.J. 1948-1949 111
434 Suérez González, José Manuel 1970-1982 1121
435 Suárez González, Josefina 1982-1983 111
436 Suárez León, Odila 1969-1970 121
437 Suérez Muñoz, Manuel 1976-1991 1141
438 Suárez del Toro, José Manuel 1963-1965 121
439 Tabraue Eljabe, Emilio 1988-1989 111
440 Tarajano Péraz, Francisco 1950-1953 131
441 Terry, Manuel, S.J. 1962-1965 131
442 Toledo, Florentino, S.J. 1942-1945 13)
443 Torcal Martinez, Isabel 1973-1974 11)
444 Torralbo. Bonifacto, S.J. 1963-1965 121
445 Torrent Peltola. Soledad 1985-1986 111
446 Toscano. Manuel, S.J. 1965-1974 181
447 Trabat Santiago, José, S.J. 1954-1969 1101 (Rector)
448 Trujillo Garda, Teresa 1972-1991 1191
449 Usoz, Angel. S.J. 1944-1945 111
450 Uranga, José Maria, S.J. 1931-1932 111
451 Uriarte, Francisco Javier, S.J. 1949-1951 121
452 Utrera Gallego, Mariano 1957-1960 131
453 Valdes, Juan Manuel, S.J. 1951-1957 161
454 Valdivielso G6mez, Ana Maria 1974-1977 131
455 Valdivielso G6mez, Marta 1974-1991 1151
456 Valenzuela Suárez, Maria del Pino 1977-1983 161
457 Valor, Adolfo, S.J. 1953-1955 121
458 Valle, Enrique del, S.J. 1918-1920 121
458 Valle Romero, Camilo 1958-1962 141
460 Vega, Plácido de la, S.J. 1952-1955 131
461 Vega Saavedra, Antonio 1986-1987 111
462 Velaseo, José, S.J. 1919-1920 111
463 Velázquez Curbelo, Anita 1965-1967 111
464 Ventura Rosa, Elisa Maria 1988-1991 131
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N? PROFESORES A~OS

426 Serrano Gámez. José María. S.J. 1956-19721161
427 Sierra, Antonio, S.J. 1949-1950 (11
426 Silva Gil, Antonio 1969-1970 111
429 Socorro Padrón, Francisco 1945-1952 (5)
430 Sola, Sabino, S.J. 1945-1949 (3)
431 Sosa Godoy. Reyes . 1972-1991 (19)
432 Soto Palomo, Concepción 1980-1981 (1)
433 Sotomayor, Manuel, S.J. 1948-1949 (1)
434 Suárez González, José Manuel 1970-1982 (12)
435 Suarez González, Josefina 1982-1983 (1)
436 Suárez León, Odila 1969-1970 (2)
437 Suárez Muñoz, Manuel 1976-1991 114)
438 Suáraz del Toro, José Manuel 1963-1965 (2)
439 Tabraue Eljabe, Emilio 1988-1989 (1)
440 Tarajano PéTaz, Francisco 1950-1953 (3)
441 Terry, Manuel, S.J. 1962-1965 (3)
442 Toledo. Florentino, S.J. 1942-1945 (3)
443 Torcal Martfnez, Isabel 1973-1974 (1)
444 Torralbo, Bonifacto, S.J. 1963-1965 121
445 Torrent Pellola. Soledad 1985-1986 (1)
446 Toscano, Manuel, S.J. 1966-1974 (8)

447 TroOOt Santiago, José, S.J. 1954-1969 (10) (Rector)
448 Trujillo Garda, Teresa 1972-1991 1191
449 Usoz, Angel, S.J. 1944-1945 111
450 Uranga, José Maria, S.J. 1931-1932 111
451 Uriarte. Francisco Javier, S.J. 1949-1951 121
452 Utrera Gallego, Mariano 1957-1960 131
453 Valdes, Juan Manuel, S.J. 1951-1957 161
454 Valdivielso G6mez, Ana María 1974-1977 131
455 Valdivielso G6mez, Marta 1974-1991 1151
456 Valenzuela Suárez, María del Pino 1977-1983 161
457 Valor, Adolfo, S.J. 1953-1955 121
458 Valle, Enrique del, S.J. 1918-1920 121
458 Valle Romero, Camilo 1958-1962 141
460 Vega, Plácido de la, S.J. 1952-1955 131
461 Vega Saavedra, Antonio 1986-1987 111
462 Velasco, José, S.J. 1919-1920 111
463 Velázquez Curbelo, Anita 1966-1967 111
464 Ventura Rosa, Elisa MarIa 1988-1991 (3)
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N? PROFESORES AtvOS

465 Vera Cominges, Antonio 1967-1991 (241
466 Vergara Sequeda. Estrella· 1990-1991 (11
467 Veza Iglesias, Emilio. S.J. 1979-1991 (12)
466 Veza Iglesias, Juan Luis, S.J. 1969-1970 (1)

469 Vicente Tomás, S.J. 1922-1925 (3)
470 Vktal Arbolaza, Julio 1974-1976 (2)
471 Villabona, Domingo. S.J. 1924-1926 (2)
472 Villachica, Fi~e1. S.J. 1926-1932 (6)
473 Villén Lucena. Francisco, S.J. 1952-1970 (3)
474 Vivas, Antonio, S.J. 1966-1970 (4)
475 Wood Wood, Manuel 1974-1986 (121 Coord. G.
477 Iraola, Manuel, S.J. 1966-1967 111
478 Zaldivar, Luis, S.J. 1919-1920 (11
479 labaleta, Wencestao. S.J. 1942-1943 (11
480 zaballa, Vicente, S.J. 1940-1944 (41
481 Zaldúa, Fulgencio, S.J. 1926-1952 (61
482 Zarandooa, Dionisia, S.J. 1946-1948 (31
483 Zubicaray, Carmelo, S.J. 1944-1947 (31

TOTAL JESUITAS .
TOTAL SEGLARES .

TOTAL PROFESORES ..

249

272
210

482
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N? PROFESORES Af,)OS

465 Vera Cominges, Antonio 1967-1991 (241
466 Vergara Sequeda, Estrella· 1990-1991 111
467 Veza Iglesias, Emilio. S.J. 1979-1991 (12)
466 Veza Iglesias, Juan Luis, S.J. 1969-1970 (1)
469 Vicente Tomás, S.J. 1922-1925 (3)
470 Vkial Arbolaza, Julio 1974-1976 (2)
471 Villabona, Domingo. S.J. 1924-1926 (2)
472 Villachica, Fi~e1, S.J. 1926-1932 (6)
473 Villén Lucena. Francisco, S.J. 1952-1970 (3)
474 Vivas, Antonio. S.J. 1966-1970 (4)
475 Wood Wood, Manuel 1974-1986 (121 Coord. G.
477 Iraola, Manuel, S.J. 1966-1967 111
478 Zaldivar, Luis, S.J. 1919-1920 (11
479 labaleta, Wenceslao, S.J. 1942-1943 (11
480 Zaballa, Vicente, S.J. 1940-1944 (41
481 Zaldúa, Fulgencio, S.J. 1926-1952 (61
482 brandona, Dionisia, S.J. 1946-1948 (31
4B3 Zubicaray, Carmelo, S.J. 1944-1947 (31

TOTAL JESUITAS .
TOTAL SEGLARES _.

TOTAL PROFESORES ..

249

272
210

482
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POSTDATA

Desilusionado, ¿verdad? Sí y lo comprendo. Faltan muchas anéc
dotas, batallas y. sobre todo. nombres, muchos nombres... empezan
do por el tuyo. Te hubiera gustado verlo impreso, una caricia tipográfica
que siempre halaga.

Sí, y lo es así, porque al no poder contar todo. ni nombrar a tan
tos, citar a éste o contar aquello otro sería discriminatorio. Salen los
indispensables. los que emanan del relato mismo o del tema en cuestión.

Al no ser esto un diccionario anecdótico necesariamente muchas
anécdotas tenian que ser omitidas, como aquella de Paquito Sancho
encañonando, con una pistola de verdad, a O. Mauricio por las espal
das. pálido si podía estarlo más y de punta todos los pelos de su denso
y azabache bigote; como la de los colchones de los internos de colga
dura en sus ventanas -no me acuerdo por qué- con la consiguiente
"pena" del P. Prefecto, P. Uriarte, que le retrasó un día la vuelta de
las vacaciones. Cumplida la pena yen espera del barco terminamos en
Tafira haciendo una paella.

Por no hablar de las hermosas mañanas del 31 de Mayo, prepa
rando el patio y la alfombra, para la procesión de la Virgen y despedida
de Séptimo, después PREU, con la orla por delante y el Dulc;ísimo re
cuerdo de mi vida; 105 altares de la Virgen en 105 estudios o D¡v~ones

durante el Mes de Mayo con 105 obsequios espirituales; la menos di-
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POSTDATA

Desilusionado, ¿verdad? Sí y lo comprendo. Faltan muchas anéc
dotas, batallas y, sobre todo. nombres, muchos nombres... empezan
do por el tuyo. Te hubiera gustado verlo impreso, una caricia tipográfica
que siempre halaga.

Sí, y lo es así, porque al no poder contar todo. ni nombrar a tan
tos, citar a éste o contar aquello otro seria discriminatorio. Salen los
indispensables, los que emanan del relato l'T'lismo o del tema en cuestión.

Al no ser esto un diccionario anecdótico necesariamente muchas
anécdotas tenian que ser omitidas, como aquella de Paquito Sancho
encañonando, con una pistola de verdad. a D. Mauricio por las espal
das. pálido si podía estarlo más y de punta todos los pelos de su denso
y azabache bigote; como la de los colchones de los internos de colga
dura en sus ventanas -no me acuerdo por qué- con la consiguiente
"pena" del P. Prefecto, P. Uriarte, que le retrasó un dia la vuelta de
las vacaciones. Cumplida la pena yen espera del barco terminamos en
Tafira haciendo una paella.

Por no hablar de las hermosas mañanas del 31 de Mayo, prepa
rando el patio y la alfombra, para la procesión de la Virgen y despedida
de Séptimo, después PREU, con la orla por delante y el Dulc;ísimo re
cuerdo de mi vida; los altares de la Virgen en los estudios o Divisiones
durante el Mes de Mayo con los obsequios espirituales; la menos di-
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chosa. pero recordada Gilda, ¡1948!, que a Sotomayor y Acheraeran
dio les costó, por algún tiempo, el repudio de los alumnos mayores:
el P. Rector, "Julito", había mandado a los "Maestrillos" a la salida
del Avellaneda, para ver qué alumnos asistían a la desdichada y prohi
bida película.

Las inumerables anécdotas, al fin. que cuelgan de "Juanón" o Don
Fulgencio, limipiándose éste su redonda y sudorosa reluciente calva con
el paño de la pizarra o trastocando la lista de su clase con la de las "do
minicas"; las no menos memorables de Manolito Tamayo y Orlando,
el que después llegara a ser Poyo Estudiante, la mayor, que dejó a to
dos "pasmaditos". cuando se corrió la noticia de que Manolo se iba
de Jesuita ... y se fue. ¡Cómo disfrutó D. Clemente Espinosa con su vo
cación!

y que me dicen si me hubiera puesto a recordar los "nombretes"
de los "curas". El capitulo hubiera gozado de éxito seguro. Sólo recuerdo
uno, el del P. Espinosa, pero ahí quedan los de Chilón. Ole, Lili, Catus,
etc., etc.

No menos divertido seria recordar los nombretes de muchos de
ustedes, como lo hiciera Alfonso Calzada en una memorable reunión,
la de los 40 años de su promoción en el Club Natación Metropole,
(9-8-86). AIIf salieron los Micifus, Bifos, Falutas, Papitus, etc, etc.

Dejo que ustedes compongan la lista"" con el encargo de que
me la remitan, para guardarla en el Archivo como reliquia entrañable
mente humorística y testimonio del buen ingenio, sin no también poéti
co, pues "nombretes" y "piropos" son muestras de la capacidad
creadora poética del hombre, según mi "amigo" Carlos Bousoño.

Una vida de esto que se llama "Colegio" no es historiable. Y no
quiero curarme en salud, acepto el veredicto de fracaso y lo acepto co
mo penitencia por haber tenido la osadía de intentar historiarla. No his
toriable, como no es manejable el mar y cuando se intenta ya no es
sino agua estancada.

Las veces que he vuelto por mi Colegio he recordado las colum
nas del patio frente a las cuales estuve penado, las vueltas dadas al pa
tio por igual motivo, las largas tarde de Domingo sin paseo, por igual
motivo... ; pero nada de eso importa ahora nada, ni duele como esco
ciera en aquel momento. Me río, tonterías, niñerías como llamaba La
zarillo a sus desgracias pasadas desde su "confortable" Oficio de
Pregonero real.
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chosa. pero recordada Gilda, ¡1948!, que a Sotomayor y Acheraeran
dio les costó, por algún tiempo, el repudio de los alumnos mayores:
el P. Rector, "Julito", había mandado a los "Maestrillos" a la salida
del Avellaneda, para ver qué alumnos asistían a la desdichada y prohi
bida película.

Las inumerables anécdotas, al fin. que cuelgan de "Juanón" o Don
Fulgencio, limipiándose éste su redonda y sudorosa reluciente calva con
el paño de la pizarra o trastocando la lista de su clase con la de las "do
minicas"; las no menos memorables de Manolito Tamayo y Orlando,
el que después llegara a ser Poyo Estudiante, la mayor, que dejó a to
dos "pasmaditos". cuando se corrió la noticia de que Manolo se iba
de Jesuita ... y se fue. ¡Cómo disfrutó D. Clemente Espinosa con su vo
cación!

y que me dicen si me hubiera puesto a recordar los "nombretes"
de los "curas". El capitulo hubiera gozado de éxito seguro. Sólo recuerdo
uno, el del P. Espinosa, pero ahí quedan los de Chilón. Ole, Lili, Catus,
etc., etc.

No menos divertido sería recordar los nombretes de muchos de
ustedes, como lo hiciera Alfonso Calzada en una memorable reunión,
la de los 40 años de su promoción en el Club Natación Metropole,
(9-8-86). AIIi salieron los Micifus, Bifos, Falutas, Papitus. etc, etc.

Dejo que ustedes compongan la lista"" con el encargo de que
me la remitan, para guardarla en el Archivo como reliquia entrañable
mente humorística y testimonio del buen ingenio. sin no también poéti
co, pues "nombretes" y "piropos" son muestras de la capacidad
creadora poética del hombre, según mi "amigo" Carlos Bousoño.

Una vida de esto que se llama "Colegio" no es historiable. Y no
quiero curarme en salud, acepto el veredicto de fracaso y lo acepto co
mo penitencia por haber tenido la osadía de intentar historiarla. No his
toriable. como no es manejable el mar y cuando se intenta ya no es
sino agua estancada.

Las veces que he vuelto por mi Colegio he recordado las colum
nas del patio frente a las cuales estuve penado, las vueltas dadas al pa
tio por igual motivo, las largas tarde de Domingo sin paseo, por igual
motivo... ; pero nada de eso importa ahora nada, ni duele como esco
ciera en aquel momento. Me río, tonterías, niñerías como llamaba La
zarillo a sus desgracias pasadas desde su "confortable" Oficio de
Pregonero real.
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Las batallitas que se cuentan, un tanto hiperboladas, para presu
mir, a lo mejor, de "niño malo". Que viste más que lo contrario. como
se hace en ciertas famosas Memorias o en las entrevistas de turno. no
borran, anulan o derriban el a/rarcito erigido a nuestros lejanos días co
legiales en nuestros corazones. los mejores..

"Perdido en un mundo al que no se le ve sentido... ya apagadas
las ilusiones, extintos los ideales, perdido por completo el rumbo
y sumergido -a veces ahogado- en este vacJo vegetal de cada
día, cuántas veces, como en una súplica desesperada, vuelvo mi
interior a nuestro Colegio, donde aún se experimentaba unas cie
gas esperanzas y confianzas en un más o menos inmediato devi
nir" (1989).

o como me dice otro recordando el Colegio:

Toda mi vida se me representa de golpe produciéndome un des
canso y sensación de felicidad, que no de añoranza... (1989l.

Lo que quizá se saboree más de ese pasado, como uno de los va-
lores más apreciados de ese legado, sea la amistad, los amigos del CO
LEGIO, los mejores y para toda la vida... Dicho con las reservas
convenientes. Que en lo humano nada hay absoluto y universal, Que
son estas categorías de otras laderas y riberas.

La amistad... Hayva~ Promociones que se vienen reuniendo des-
de que salieron del Colegio todos los años "por algo será", como de-
cía aquella, hace ya tiempo. La amistad quien encuentra un amigo
encuentra un tesoro, que dice la Biblia y no lo afirma un cualquiera.
Aqui lo habrás encontrado.

Acepto que haya arguno que no lo pueda decir. Es de respetar;
pero "un ejemplo no es argumento" que decía mi viejo profesor -viejo
ahora, entonces.- no- de Derecho Canónico.

y con la amistad, el haber soñado . . Aquí quizá soñasteis... Aquí
como escribe aquel, quizá,

Compusiste fa canción
que desBarlas escuchar
antes de cerrar los ojos
en e/ momento de (a muerte..

No todos estarán contentos con lo que han llegado a ser. no to
dos habrán conseguido lo que soñaron. y buscando la cabeza de turco
que cortar...• esa será el Colegio; pero no' hay que desesperar. porque
mientras se vive... todo es posible. Sin olvidar que:
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Las batallitas que se cuentan, un tanto hiperboladas, para presu
mir, a lo mejor, de "niño malo", Que viste más que lo contrario, como
se hace en ciertas famosas Memorias o en las entrevistas de turno, no
borran, anulan o derriban el a/rarcito erigido a nuestros lejanos días co
legiales en nuestros corazones, los mejores..

"Perdido en un mundo al que no se le ve sentido... ya apagadas
las ilusiones, extintos los ideales, perdido por completo el rumbo
y sumergido -a veces ahogado- en este vaclo vegetal de cada
día, cuántas veces, como en una súplica desesperada, vuelvo mi
interior a nuestro Colegio, donde aún se experimentaba unas cie
gas esperanzas y confianzas en un más o menos inmediato devi
nir" (1989).

o como me dice otro recordando el Colegio:

Toda mi vida se me representa de golpe produciéndome un des
canso y sensación de felicidad, que no de añoranza... (1989l.

Lo Que quizá se saboree més de ese pasado, como uno de los va-
lores més apreciados de ese legado, sea la amistad, los amigos del CO
LEGIO, los mejores y para toda la vida... Dicho con las reservas
convenientes, que en lo humano nada hay absoluto y universal, que
son estas categorías de otras laderas y riberas.

la amistad... Hayva~ Promociones que se vienen reuniendo des-
de que salieron del Colegio todos los años "por algo será", como de-
cía aquella, hace ya tiempo. La amistad quien encuentra un amigo
encuentra un tesoro, Que dice la Biblia y no lo afirma un cualquiera.
Aquí lo habrás encontrado.

Acepto que haya alguno que no lo pueda decir. Es de respetar;
pero "un ejemplo no es argumento" que decia mi viejo profesor -viejo
ahora. entonces, no- de Derecho Canónico.

y con la amistad, el haber soñado . . Aquí quizá soñasteis... Aquí
como escribe aquel, quizá,

Compusiste fa canción
que desearlas escuchar
antes de cerrar los ojos
en el momento de fa muerte..

No todos estarán contentos con lo que han llegado a ser, no to
dos habrán conseguido lo que soñaron. Y buscando la cabeza de turco
que cortar... , esa será el Colegio; pero no' hay que desesperar, porque
mientras se vive... todo es posible. Sin olvidar Que:
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Un millar de semillas deben perecer
para que una flor prospere.

Pienso más bien en los j6venes; los que ya han dejado de serlo
ha tiempo, a esos les queda la aceptaci6n y reconciliaci6n con lo que
son y han creado. No será poco. Y seguir adelante con satisfacci6n.

No realizar unos sueños juveniles no siempre es índice de frusta
ción o de iligitimidad de aquellos, pagando el pato el Colegio que los
forjaron. Los "sueños" no tienen siempre que ser metas, a veces ac
túan de estímulo que dinamizan las fuerzas del espíritu y exígen, por
algún tiempo, que no nos conformemos con poco. Y esto es ya de agra
decer. El soñar proyecta largo ... ; el tiro, a veces, se queda corto. De
pende de muchas cosas.

Pero recordarlos y con ellos su marco histórico, EL COLEGIO, se
rá siempre gratificante y no acusatorio, pues sin haberse realizado en
su plenitud, ellos han hecho posible que fuese lo que soy. No siempre
se realizan al copo; siempre empujan para adelante.

y si nada de esto es así, si nada de lo de hoy se debe al ayer, si
entre el ayer y el hoy hay ruptura, (si eso es posible), ahí quedan ellos,
los días pasados, los sueños, como alternativa que·fue.

Son 75 años... , y son, y son muchas batallitas; pero la verdadera
HISTORIA es la que escribe cada uno de ustedes entre sonrisas y lágri
mas, sabiendo amar lo que es bello y noble, luchando por lo que es
justo y digno, sin temor de que no todas las páginas sean brillantes.

Mi agradecimiento... Bueno, capítulo este di
fícil de elaborar... Tendría que abrir una listé! DE
NOMBRES -de jesuitas, de Alumnos y Alum
nas- muy larga y querida que me haría llorar... ,
y no es lugar.

Silenciando este agradecimiento moral y sen
timental, explicipito el técnico y material. A D.
Amado J. EI-Mir por su asesoría técnica, Gobier
no de Canarias, Agua de Firgas y Aceites Racsa,
por el material.

Gracias.
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Un millar de semillas deben perecer
para que una flor prospere.

Pienso más bien en los j6venes; los que ya han dejado de serlo
ha tiempo, a esos les queda la aceptaci6n y reconciliaci6n con lo que
son y han creado. No será poco. Y seguir adelante con satisfacci6n.

No realizar unos sueños juveniles no siempre es índice de frusta
ción o de iligitimidad de aquellos, pagando el pato el Colegio Que los
forjaron. Los "sueños" no tienen siempre que ser metas, a veces ac
túan de estímulo que dínamizan las fuerzas del espíritu y exígen, por
algún tiempo, que no nos conformemos con poco. Y esto es ya de agra
decer. El soñar proyecta largo ... ; el tiro, a veces, se queda corto. De
pende de muchas cosas.

Pero recordarlos y con ellos su marco histórico, EL COLEGIO, se
rá siempre gratíficante y no acusatorio, pues sin haberse realizado en
su plenitud, ellos han hecho posible que fuese lo que soy. No siempre
se realizan al copo; siempre empujan para adelante.

y si nada de esto es así, si nada de lo de hoy se debe al ayer, si
entre el ayer y el hoy hay ruptura, (si eso es posible), ahí quedan ellos,
los días pasados, los sueños, como alternativa que·fue.

Son 75 años... , y son, y son muchas batallitas; pero la verdadera
HISTORIA es la Que escribe cada uno de ustedes entre sonrisas y lágri
mas, sabiendo amar lo que es bello y noble, luchando por lo que es
justo y digno, sin temor de que no todas las páginas sean brillantes.

Mi agradecimiento... Bueno, capítulo este di
fícil de elaborar... Tendría que abrir una listé! DE
NOMBRES -de jesuitas, de Alumnos y Alum
nas- muy larga y querida que me haría llorar... ,
y no es lugar.

Silenciando este agradecimiento moral y sen
timental, explicipito el técnico y material. A D.
Amado J. EI-Mir por su asesoría técnica, Gobier
no de Canarias, Agua de Firgas y Aceites Racsa,
por el material.

Gracias.
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