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Sección oficial 

Acta de la Sesión pública dedicada a Sto. Tomas cle Aquino 

Con la solemnidad acostumbrada celebróse este aüo la velada regln 
mentat·in en honor del patrón de la Calasancia, Sto. Tomll.s de Aquino. 

Prcsiòió el a.cto el Hdo. P. Rector del Colegio y Dit·ector de la Aca
demia, que tenia A sus !ados A los Muy litr es. Sres. O. l!'austino Ortega, 
1\ia.gi:;trado, y O. Jl'r·ancisco Barjau, ca.tedràtico. Acompnt\Aronles en la 
Pre-;idencia Rdos. PP. Escolapios, representantes de Sociedades Católicas 
é iudividuos de la Junta Directiva. 

Los Académicos de número Sres. D. Joaquín Balcells y Dr. Cri:;ta.ny 
leyeron sendos trabajos, que versaron respectivamente sobre cPL'incipios 
de Estética según Sto. Tomàs de Aquino:o é clnjustas acusaciones lnnza
das A la filosofia del Angel de las Escuelas». Ambos fuet·on muy a plau
didos. 

Asim ismo lo fueron las poesia s «Al Sol de Aquino•, del Rd o. P. Garrí
do; «L'Estudiant de Montecasino», del Rdc. P. Concabella; cPL'ólecb:o, 
del Rdo. P. Oliver, y cEl somni de una mare•, del Académieo Sr. i\lala
grida, leídn éSti\ por su autor y las demas por los Académieos aspiran
tes Sres. Sala y ;\firó y el de número Sr. Com as. 

Ahernn•·ou con los números literarios escogidas piezas musieales 
muy bien ejecutadas por la Sección musical de la Acadelllil\.. 

El Secre!Arlo accf¡lent4~l, 

JAIME NADAL 'f CAMPS 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y SAN JOSÉ DE CALASANZ 
Mlnistros de lnstrucdón Pública 

EQT..., ROSARIO Y LA ESCUELA PÍA. 

(e ontinuación) 

Hemos considerada a Samo Domingo y a San José de 
Calasanz corno organizadores de la enseñanza en sus respec-
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tivos tiempos y Jas maravillas que obró el mas ilustre hijo de 
los Guzmanes por n:edio del Rosario. Veamos ahora las que 
obró San José de Calasanz, valiéndose del mismo medio, de 
la devoción a la Virgen y de los cantos del Rosario. Ahora 
me explico yo uno de los mandatos que dejó en sus reglas 
San José de Calasanz, y es, que el Religioso Escolapio mire 
y trate al Dominico cual si fuera algo de casa, porque recibió 
alientos del Rosario, obra de Santo Domingo, para planear 
la suya. Teniendo esto prese.nte, se viene en la cuenta de la 
razón que me asiste para haber unido los nombres de Santo 
'Domingo y ~e San José de Calasanz al encabezar este artícu:.. 
lo, como dictado que les doy de Ministres de Instrucción Pú
blica y la terminación del epígrafe con fas palabras de lo que 
uno y otro Fundador hicieron y predicaren: El Rosario y la 
Escue la Pia. 

San José de Calasanz, al poner los hitos de su obra rege
neradora, cristiana y social, desconfió de sí mismo y dirigió 
la visual al palacio de la gloria donde habita la Reina de to
dos los Santos, para que viniese en su auxilio y bendijera Ja 
primera piedra de su tempto de piedad y asilos de misericor
dia. La Virgen llegó en su ayuda y quiso que la Escuela Pía 
saliese de su seno, corno Eva salió del costado de Adan. Se 
crió a los pechos de tan buena Madre con las suavísimas 
corrientes y néctar de su gracia, para que fuese después la 
matrona que amamantase a los niños y los acrianzara bajo 
su guía y amparo en el santo temor de Dios. Fué su hija pre
dilecta, como la significó la Señora A San José de Calasanz 
cuando los recios vientos de Jas persecuciones y de la envi
d ia levantaron muy alto sus ternerosas ondas para derrocaria 
y sumergirla en el abismo apenas había nacido. Ante el pe
ligro que corría Ja naciente Congregación, María bajó del cie
lo y dijo a su fundador: ((No temas por tu obra, que es mía, 
vivira siempre, y las puertas del infierno no prevaleceran». 

La Iglesia es aquella misteriosa Eva que salió del costado 
del segundo Adan, dorrnido en Ja Cruz. La rebelión de nues
tro primer padre y el torpe deleite de la rnujer motivaren los 
dolores del Calvario, y la fglesia fué hija de un drama san-
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griento y esposa a la vez del Cordero, cuyo calvario ha segui
do desde que dió los primeros pasos para ser admitida y ce
lebrar su desposorio en el cielo, a costa de sudores y de 
trabajos. Del rnismo modo la Escue/a Pia vino al mundo en
tre dolores; sus primeros pasos fueron por camino sembrado 
de punzantes espinas y fué hija de un drama sangriento, 
tramado diabólicamente y desarrollado con fiereza por los 
desnaturalizados hijos Mario y Querubini y por el tairnado 
Pietra Santa, que fué la antífrasis del apellido p:ua el Santo 
Padre José de Calasanz y su obra la Escuela Pia, a la que a 
fuerza de apurada labor, de persecuciones y de trabajos 
hicieron digna de presentarse en la Iglesia con los rnejores 
atavíos, para que mereciese ser admitida por el Sumo Pon
tífice en el ciclo de las Congregaciones religiosas. 

Cierto que la Escuela Pía fué la Religión que se fabricó 
de piedras labradas con el martillo de los trabajos y puli
mentadas con el cincel de las persecuciones, para que llegara 
à ser la Belén del pequeñuelo, el Nazaret donde se formasen 
buenos hijos y la Jerusalén de la tierra que aumentara los 
rnoradores de la Jerusalén del cielo. Viendo el Pedagogo de 
la niñez, que su Religión tan perseguida debía la vida a la 
Virgen, se apresuró a hacer de cada niño un vasallo que cor
tejase a la Señora en sus lglesias y Escuelas, para que fuese 
después avecindado en el cielo; y sin rniedo al perseguidor, 
puesta la confianza en Dios y con la mirada fija en su favo
recedora, continuó aumentando sus Nazarets, abriendo Co
Jegios y Cortes de buena crianza, para formar los futures 
cortesanes de la gloria, porque le reclamaba la Celestial Je
rusalén. A este fin procuró que sus colegios fuesen Cortes 
de crianza, de saberla y enseñarla, como dice Santa Teresa 
de Jesús hablando de los Monasterios, que ésto y no ocra 
cosa deben ser las casas religiosas, Cortes de crianza. 

Muchas veces hemos visto al enemigo arrastrarse a des
hora y serpentear por Jas calles dando gritos subversives, que 
suelen acabar como los aplausos de los demonios de Milton, 
en silvos de serpiente 6 en funestas tragedias, de las cuales 
hemos presenciado algunes actos. Pero estas Cortes han 
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estado siempre abiertas y subsistida a travé> de todas las 
asonadas y revoluciones, porque Jo.;é de Calasanz las cimen
tó sobre Ja base fi r111e y sólida de la devoción a la Virgen, 
nuestro supremo refugio en la tormenta. Sobre esta base y 
tierra firme se levantó el primer Colegio de Ja enseñanza 
Escolapis, en suelo bendito por las plamas de la Virgen que 
se apareció a San José de Calasanz en la casa matriz de San 
Pantaleón, de Roma, cuando rodeado de niños y en día de 
s{lbado rodaban por las naves del templo Jas notas de Jas 
A ve Marías del Rosario y el canto de la Salve que salia de la 
boca de aquel siervo de Dios y fino amante de María. El 
cronista religiosa que recogiese estos datos no podria mer.os 
de ver algo de providencial y de alcance muy expresivo en 
que Ja primera casa Escolapis llevase la advocación de San 
Pantaleón, el nombre de aquel Santo cuya sangre bulle, 
hierve y destila corrientes de vida todos los años, en la 
ampolla que se guarda en Napoles y en el Monasterio de la 
Encarnación de Madrid, como para significar que el espíritu 
educador de Calasanz, que cornenzaba en San Pantaleóo, vi
vir{l siempre, viéndose bullir la sangre y llamear el luego de 
su amor a Dios, junto con las corrientes de su devoción é 
María, por las venas de los oiños, todos los años, eo todas las 
edades y pueblos. Y así corno S. Pantaleón dió la vida al 
oiño muerto por Jas picaduras de una vívora, llena de mor
tal veneno, del mismo modo José de Calasanz la daría a los 
niños mordidos por la serpiente infernal, venenosa y cruel. 
Sí, es indudable que vive el espíritu de Calasaoz en su obra, 
porque llamó a la Virgen al poner la primera piedra que 
sooriente bendijo el Niño Jesús a ruegos de la Madre, y por 
ell o los Angeles celebra ron fi esta en los cielos, para con me
morar la inauguración de aquellas Cortes de crianza y Escue
las de piedad en que entrarían sus herrnanos, los angeles de 
la tierra. Viven las Escuelas Pias porqut así lo tiene prome
tido la Virgen, que llamó suya la obra de Calnsanz, porque 
Calasanz llamó a la Virgen para empre~derla. 

Desde el principio de la Religión Calasancia se vió Ja ma
rav:Ilosa intervención y asidua asistencia dt! la Vi rgen, para 
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que el enemiga no arrancase la primera piedra que Ella ben
dijo en S. Pantaleón de Homa; y cuando recientemente la 
lucha del adversario era mas brava y arreciaban los vientos 
huracanades de la enemiga profesional y de turbulentas pa
sienes sectaria->, el sua ve soplo de la protección de María des
vió la tormenta y apareció el iris de paz en la serenidad de 
los cielos. Los hijos de tan buen padre y de tan bondadosa 
Madre no olvidan tan singulares mercedes, y para continuar 
mereciéndolas cumplen el testamento de su Fundador, rezan
do todos los días en Cornunidad el Santísimo Rosari o, sal u· 
dando a María en las aulas con sus discípulos, cuando el 
reloj da la hora entera y llamaodo hacia sí en los días del 
Señor al hijo del pueblo, para cantar el Rosario en agradeci
miento a su Libertadora. 

Congregades Maestros y discípulos para rendir cuito a la 
Panagia, que en griego quiere decir la toda Santa, hacen algo 
més que entonar ca micos a la Virgen, porgue no ignoran 
que el Rosaria es mucho mas que repetición de Ave Marías, 
y cumplen otro mandato de los mas sabies que dictó S. José 
de Calasanz, la explicación del libro mas importante del Ba
chillerato, el Catecisme, cuya doctrina sebrepuja en impor
tancia a la de todas las demas asignaturas, no sólo de la en
señanza superior en los Colegios, sino de tocio el Doctorada. 
en el claustre Universitario. Porgue es el catecisme el libra 
de oro escrito, por decirlo así, con la médula del cerebro de 
Cristo y la sangre de s u corazón, y porgue en forma com pen
diosa y sencilla comprende las verdades mas altas del Credo 
de nuestra fe y toda la síntesis de la ciencia de Dics, que se 
llama Tc!ología. 

Fijando la atención del niño en ese libra tar. interesante é 
instructiva, veré que la primera Ave María la dijo el Angel 
cuando la Virgen estaba en oración en su casita de Nazaret; 
que el primer Padre nucstro lo pronunc16 Cristo cuando 
oraba al Padre con los ojos elevades y las manos plcgadas, 
mirando en línea re<.:ta a los cielos. Los niños vendran en 
cuenta de que el Rosaria esta formada de oraciones, y que 
de hecho es algo mas que el canto de quince Misterios; en 
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una palabra, cornprenderan que es meditación, y que para 
nutrirse el alrna y aprovecharse el espíritu no basta cantarlo, 
sino que es necesario, ademas, meditar rezando. Pero medi
tar no es cosa facil para quien apenas sabe leer y desconoce 
Jo que entraña cada Misterio del Rosario. De aquí la sabia 
disposicióo del gran educador de la niñez, que manda a sus 
hijos explicar la doctrina, durante media hora, todos los días 
de labor y festivos, con lo cual se enseña a los niños Religión, 
que tanta falta hace, al mismo tiempo que se los acostumbra 
a pensar rezando, a mover el corazón al com pas de la lengua, 
a impulsar el espíritu, por donde diceo los labios y a recoger 
algo de la rnédula del Cristianisme, contenido en esos quince 
Misterios y en el saludo del Angel, que anunció a María el 
instante de la Encarnación, Dogma central del Catolicisme. 

Quien esto lea no podra menos de comprender la mucha 
razón que nos asiste para intitular este artículo ccSanto Do
mingo de Guzman y San José de Calasanz Ministres de Ins
truccion Pública, el Rosario y la Escuela Pía''· Porgue la 
Escuela Pía hizo suya la plegaria de Santo Domingo y en sus 
aulas se reza, medita y explica a diario el Catecisme, y en los 
días festivos Maestros y discípulos cantau una parte de Ro
sario, y a todos oye Dios; a los Maestros porgue hacen la 
mas esmerada y santa labor, y a los discípulos porgue !)alen 
de su boca las mas ingenuas y perfectas alabanzas. ¡Qué 
hermoso cuadrol Si los hay en estos tiempos de modernisrno

1 
en que sólo se suspira por novedades y olvidamos lo bueno 
que bicieron nuestros padres, este que presentan los hijos de 
Calasanz es, sin género de duda, uno de los que mas se pare
cen à los antiguos de que hemos hablado antes. ¡Qué her
moso día el Domingo, y qué hermoso canto para el Escolapiol 

Mientras los rezagados se quedan enervantes y perezosos 
en suaves y blandos lechos; rnientras los heridos en los com
bates de la vida l'l!arcban presurosos y calenturientos con la 
sociedad de mala ley, en busca de locas alegrías; rnientras los 
hombres mundanos sólo quieren los días festives, para hacer 
excursiones en que se entregan a rodo género de excesos, 
tornando é sus bogares é la caída de la tarde, vacilantes y 
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extragados por el vicio y entre Jas rísotadas del pública, que 
los ve llegar, como diría Ovidio, no muy firmes las cabezas 
ni muy seguros los pies, dum redeunt~ titubant~ et szmt spe
ctacula vulgi~· mientras Jacos y delirantes· decían, venid y em
briaguémonos con toda género de deleites, ve11ite sumamus et 
impleamur ebrietate~· la sociedad de quena ley, lo més simpó
tico, lo mejor del mundo, los niños acuden .solícitos por dift:
rentes vías para celebrar sus agapes religiosos, aparténdose 
de los que van en busca de malas causas y caen heridos en 
medio del arroyo. Formando contraste, veréis en hora buena 
que turbas de bulliciosos niños afluyen {I Jas plazas y cerca
nías contiguas a las Escuelas Pías para llegarse al Colegio y 
penetrar en la casa y Corte de bnena crianza, donde aprenden 
a ser nobles cortesanes del cielo y de donde salen y vuelven 
a sus hogares muy distintos de aquellos que iban por otras 
vías en busca de placeres: éstos sanos, aquéllos enfermos; 
éstos con paso firme y aquéllos desequilibrades. El Angel 
bueno los apartó del malo cuando discurrían por las calles. y 
una vez colocados en buen sitio sólo aguardan se oíga Ja voz 
de la campana, el toque de alarma, que en días de trabajo 
los llama al estudio y en los días festivos al templo. 

Estas voces y toques de la campana escolar, que para el 
mal estudiante son tormento que atormenta sus oídos, mien
tras que al bueno le hacen brincar el corazón de alegria, me 
recuerdan los misteriosos sonidos de la primera campana 
que puso el Maestro de los niños en lo alto de la torre de San 
Pantaleón de Roma, donde se apareció la sombra negra y 
horripilante de Satanés, que luchó a brazo partido con Jo!)e 
de Calasanz con el fin siniestro de ahogar en su origen 
aquellos toques del cielo. 

FELIP E GóMEz SEDANO, Sch. P. 
( Conti7zuard) 

... 
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III 

Querido A ntotzio: 

Brujas es una ciudad antigua, de SS,ooo habitantes, con 
vetustos edificios en que se observa un estilo de la Edad 
Media. 

En la primera mitad del siglo XV era Brujas uno de los 
mas importantes centros comerciales del universa, contando 
con una poblac!ón de mas de 2.oo,ooo habirantes; pero su 
pasada prosperidad decayó completamente a fines del mismo 
siglo, debido, entre otras causas, a la preponderancia maríti
ma de Arn be res. 

El exterior de la Catedral de San Salvador, de estilo góti
co, no tiene gran irnportancia, distinguiéndose solamente el 
interior por sus bien rnarcadas proporciones y por Jas magní
ficas pinturas de la escuela holandesa, entre las cuales des
cuells un excelente cuadro que representa el martirio de 
San Hipólito . 

. La Iglesia de Notre Dame tiene, con su clevado campana· 
rio, I 22 metros, y encierra la tumba de Carlos el Temerario 
y varia~ nquezas artísticas en pinturas, esculturas y bajo
relieves de gran mérito. 

El Hospital de San Juan cuenta con varias preciosidades 
en pinturas flamencas, lo mismo que el Museo Comunal . 

El Hotel de Gruothunse atesara una artística exposición 
de encajes y mas de 7,ooo grabados admirables, hechos a la 
perfecció n. 

El Hotel de Vilie es una hermosa creación de estilo gótico, 
aunque esta sin conduir. 

La Capilla de la Santa Sangre es notable porque conser
va tres gotas de la preciosa saogre del Redentor, traídas de 
Tierra Santa y regaladas por el Conde de Flandes Thierry 
d'Aisace. 
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O~tet1de es uno de los principales y més renombrados 
puntos de atracción de bañistas, que acuden a sus playas en 
número de So,ooo, siendo la mayor parte belgas, alemanes, 
ingleses y france::.es. Este gran movimiento da mucha impor
tancia é 03tende en verano por Ja animación que reina en 
Jas playas, siempre concurridas en esta estación por un gran 
número de bañistas. 

La ciudad no tiene muchos atractives en invierno, por eso 
Ja afluencia de turistas y forasteres es casi nu la; y é pesar del 
activo movimiento de buques que tiene su excelente puerto 
con Inglaterra, Alemania y Francia, y de las inmejorables 
lineas de navegación, cuyas frecuentes salidas y viajes directes 
a Londres establecen comunicaciones rapidisimas entre el 
Continente y el Imperio Briténico, sin embargo en otoño é 
invierno los bañistas emigran como por encanto y las aveni
da~, playas y paseos, antes tan animades y concurridos, que
dan desiertos en esa temporada, convirtiéndose el bulliciosa 
Ostende en una ciudad monótona, sin vida y sin pizca de 
a tracti vos. 

El puerto es digno de verse por sus larguísimos muelles y 
por las recientes construcciones. 

En la playa del Oeste se encuentra el Gran Casino Kur
saal, centro de reunión y juego. La sala de conciertos puede 
centener 6,ooo personas. 

Gante~ histórica ciudad de mas de 170,ooo almas, tiene 
una importancia y movimiento mercantil bastante consi
derables. 

Los dos canales navegables por buques de alto bordo 
constituyen la prindpal fuente de riqueza para la ciudad de 
Flora, llamada así por los establecimientos hortícolas y por 
el desarrollado comercio de flores gue sostiene con toda 
Bèlgica. 

Los factores principales de la industria gantesa son los 
hilados y tejidos de algodón y Jana, fabricaciones diversas y 
maquinana de todas clases. 

La parte central de la ciudad es una estrechísima agru
pación de viejos edificios y castillos antigues, en media de los 

I 
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cuales se eleva la enorme masa de Ja catedral San. Bavón) de 
aspecte frío y de escaso gusto artístico. 

En frente de la catedral se ve el Be/frei, de 85 metros, con 
un carillón de 44 campanas, situada en Ja torre cuadrangular, 
desde la cua! se divisa un panorama espléndido. Hay que 
subir 3go escalones para llegar arriba. 

San Miguel es una iglesia muy bonita, de elegante estilo 
gótico, cuyo interior llama bastante la atención. 

La Biblioteca de la Universidad es la mas importante de 
Bélgica, después de las reales de Bruselas. Cuenta con 20o,ooo 
volúmenes, 6,ooo dibujos, I4,ooo grabados y pianos antigues 
y 2S,ooo folletos. La, Universidad tiene r ,200 estudiantes. 

El Museo de Bellas Artes centiene unos 35o cuadros y 
pínturas de los mas afamades pinceles. 

Las notables ruinas de la Abadía de Sa1t Bavón. se con
servan aún en bastante buen estada, a pesar de su remota 
antigüedad, pues datan nada menes que desde hace rz siglos, 
siendo innumerables las veces en que fué destruída y de
molida. 

El Gran Béguinage de Santa Isabel, habitada por 700 be
guinas, forma un minúscula pueblecito con sus 18 conventos, 
calles, plazas é Iglesia, enteramente circuido de muros. Es el 
mayor de toda Bélgica, y Gante cuenta, ademas, con otro me
nor, el de Notre Dame) que tíene 400 beguinas. Estas, 'son 
relígiosas que viven aisladas, reuniéndose a ciertas horas en 
la lglesia para rezos y practicas piadosas. Es una institución 
muy antigua y típica en el país, que me llamó mucho la 
atención por su curiosa reglamènto. 

Las sencillas casitas góticas de dos pisos, diseminadas por 
tan liliputíense villa, efrecen el a:.pecto de uno de tantos Bele
nes «al naturah> que hacen las delicias de la gente menuda afa
nesa de celebrar Jo mejer posible el nacimiento del niño Dios. 

Malinas) capital religiosa de Bélgíca, es una tranquila ciu
dad de mediana irnportancía. 

Existen aún callejuelas y viejas casas de madera. 
En. media de la Gran Plaza se levanta la estatua de Mar-

garita de Austria. .. 
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Mucho me gustó la Catedral, de estilo gótico, en forma 
de cruz, con una torre de g8 metros, sin conduir, pues el 
plano era de 168 metros de altura, debiendo ser así Ja més 
alta de la cristiandad. Los cuadrantes del enorme reloj tienen 
cerca de 14 metros de diarnetro. 

El carzllón es el mejor y mas completo del país, en cier
tas épocas se dan conciertos con el mismo atrayendo innu
merable auditoria. 

~ 

De mi viaje, casi cinernatogréfico, que deseo repetir por 
partes y con objetivo científica determinada en los cursos si
guientes, he sacado lecciones muy útiles por lo practicas y 
que nunca olvidaré. He admirada la buena organización de 
los servicios públicos; el orden y excelente administración 
cuyos efectos se dejan sentir en toda Bélgica; el desarrollo 
creciente de todas las fuentes de riqueza; una libertad envi
diable por el racional y bien reglamentada uso que de ella se 
hace; el libre vuelo de iuiciativas fecundas en hienes para el 
país; de suerte que ambos T.elémacos imberbes, repetimos al 
final el espontaneo epifonema de nuestro querido é ilustrado 
Mentor: ¡Viva el país de la verdadera libertad y progreso im-· 
pulsados por la Religión Católica! 

Deseando que en el año próximo pueda repetir contigo 
una odisea, extendiéndola a la pensadora Alemania é indus
trial Inglaterra, se despide tu amigo y condiscípulo que muy 
cariñosamente te saluda 

GASPAR MASSÓ 

Lovaina, 1909 

Ll\S N0VBL1\S 

1.-Lo QUE FUERON Y LO QUE SON 

Género de literatura es éste de sobra conocido y falseado. 
[nventóse para solaz y deleite espiritual en la decadencia de 
la poesía narrativa 6 épica, y ha venido a parar eu estudio 
tendenciosa de la vida humana, en arte híbrido tal cual in-

r 

• 
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moral. Tuvo en sus orígenes señalada afinidad con la historia 
artística 6 poética, llenando de colorido pasajes interesantísi
mos de la vida privada; mas hay ¡quién lo diríal, alardea de 
pintar, ~alvo honrosísimas excep~iones, cuadros repugnantes 
de crímenes horrendos, 6 bien enseñar con aires de maestra 
la apostasia de la fe y el paganismo de Jas costum bres. 

Hoy no deleita dulcificando el espíritu y elevéndole a las 
regiones puras de la virtud, donde reina el sosiego y bienan
danza de la vida apacible: hoy deprime, pervierte y atosiga; 
sugestiona y desequilibra la fantasia; enerva y degenera el 
carécter; despeña y mata el sentimiento . 

2.-Su INFLUENCIA r.N LA JUVENTOD 

No haj que ser un lince para descobrir las sordas tempes
tades que levanta en el animo juvenil. Escritas casi todas al 
calor de los amoríos, cautivos sus lectcres por el fascinador 
embeleso del leoguaje y bechizados por el aparato dramético 
de la acci6n, la novela deja bonèç¡ huella, que jamés se ba
rraré, en cuantos la tomaron en sus manos pecadoras. Por
que roba de tal suerte la arenci6n y aguijonea la curiosidad 
basta ver desenmarañada tan majica trama, con tal imperio, 
digo, que arrastra en pos dc sus personajes, alma del enredo 
dramfuico, y le obliga a uno a querer cuanto ellos aman, y 
odiar lo que no quieren e llos; a suscribir y a pro bar sus ma
ximas 6 doctrinas mundanas, y disculpar las liviandades y 

deformidades de su corazGn. 
Familiarízanos con la atm6sfera corromrida de la vida 

mcramente animal, y, como corrien te cenagosa de la sociedad, 
va precipitando en la tierna juventud los posos del vicio y Ja 
impiedad. De aquí que los incendios mas voraces son los ali
mentados con pape! de novelas, y los mares que ya anegan 
la sociedad son los de tinta novelesca; de aquí que mm:he
dumbre de jóvenes lleven clavada en el cot azón la flecba 
mortal de la novela, como la tímida cierva herida por el 

cazador. 
3.-Su POPULt\RlDAD 

Porque despierta tan podero~amente la sensibilidad, ha-
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seia tornado boy como resorte de las pasiones é ideales llama
dos a producir bonda revolución en las creencias, costum bres 
y aún en la rnisma ciencia y política. Mas dígaseme, ¿no se 
creó tan sugestiva literatura para regalo y esparcimiento del 
espíritu? ..... Y ¿cómo ballar ese don celestial, cuando, domi
nado por el inten~s de la viva narración, pasa al galope por 
lances de odios y venganzas, de pavor y sobresaltes, de pla
cer y desesperación? 

Pues este cboque de sentimientos antitéticos y cansancio 
espiritual es la característica de Ja novela. ¿No aficiona, por 
ventura, a una vida ideal, fantastica, extravagante, viciosa, 
materialista y sensual cuat nos ponderan con lenguaje seduc
tor sus desequilibrades protagonistas? Los revolucionaries, 
ateos y suicidas en la flor de sus días no me dejaran mentir. 

4.-¡AL CORRAL CON ELLAS ... ! 

Ya me sé decoro la cantinela de todos los aficionades a 
lectura tan mentirosa; que van a buscar e:1 elias corrección 
de Jenguaje, riqueza de imagenes y estilo sublime, como se va 
a los floridos prados de la risueña primavera a apacentar la 
vista y explayar el espíritu. Pero ¡cuanta candidez! Lo que 
hallaréis allí sera la sacra auri fames de los antiguos, esto es, 
la desapoderada codicia de oro, ya que no es noticia fresca la 
de que son casi todos los novelistas (¡nove:eros!) y traducto
res gente asalariada de alguna agencia judía empeñada en 
vomitar veneno a peso de papel. Conque tanto valdria ir a 
por flores a uu muladar, agua cristalina a los albañalc:.s pú
blicos 6 delicada música a una balsa de gangosas ranas. 

¿Qué lindezas ni qué zanahorias fritas os va a estampar 
en papel de estraza el hurnildísimo escribidor 6 el ignoranli
simo charlatAn, cuando por una blanca se juega el alma? 

5. -SIN CONTRABAN DO 

Unas pocas se han librado por la misericordia divina de 
la boguera en que yo quisiera ardiesen todas (como los libros 
de Caballerías en tiempo de O. Qutjote), antes que perezca la 
juventud en sus voraces llamas de pasiones y brutales apeli-
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tos atizados vivamente so color de filigranas literarias. Son 
las tan afor:unadas novelas obras de meritísimos escritores 
católicos, las que a fe de quien soy, os digo, que pueden dar 
pabulo-¡mas no absorberl-a la inquieta fantasia de la ju
ventud en las aburridas horas del verano. Elias despediran 
el amodorramiento del espiritu y le recrearan tras largos me
ses de asiduos estudios. 

Pero, con todo, faltanme las fuerzas para recomenda
ros tan esréril lectura, como me sobran para mandHia adon
de he dicho: <<al corral» ..... 

Ahi tenemos a los autores clasicos que, con haber places
do é sus anchas en los dorades tiempos del Renacimiento, 
andan boy peco menos que a pedir, és a saber, olvidados en 
las bibliotecas. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis 
de León y esa lucidísima constelación de hablistas de nuestra 
Literatura española se ofrecen a la juventud estudiosa como 
campo florido donde apacentar la 'vista y espaciar el animo 
con el embeleso de su lenguaje y Jas dulces mieles de su 
doctrina. 

6.-¡Có:MO OPONERSE A LA CORRIENTE! 

Detesto, ya se ve, este género poético de las novelas. Por 
lo que de todas veras anhelo que los hombres de mañana no 
ballen su sepultura, como los alocados de nu estres días, en 
las hojas de literatura tan pestilencial (y que me !!amen pe
simista). 

-Pere, quien se atreve a ir contra Ja corriente sera vícti
ma de su furór-me respondera alguien. 

-Así es, amigo: Apartarse, pues, y que pase. ¡Que pase 
y con ella toda la generación infestada! .... 

Yo le digo que hay que tirar por otros camines y endere
zar las aficiones estéticas. 

-Y ¿qué va a decir el vulgo cuito, el literato de. nuevo 
cu fio! 

-¡Vulgaridade~, hi jo mío, vulgaridades! Asi que, una biga 
a todos y a freir monas. 

B. RoDRÍGUEZ, Sch . P. 
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A LA PAZ 
l • 

ODA 

Venid y levemente 
vuestras alas, Òh brisas: extendiendo 
re!rigerad mi mente; 
acompafiadme en tanto, 
las duras cue1·das de mi lira biriendo, 
en mi sencillo cant9, 
y vibraciones arrancad sonon1s 
de nü canción de vaz iospiradoras. 

Escuche el duro acento 
de la trompa guet-rera, cuyos sones 
el combate sangrieuto 
recuerdlln, quien quisiere; 
mi oído las cauciones 
pacíficas prefiere, 

.. 
cuando Mnto de un arbol fi la sombrn 
teniendo el césped poï· mullitla alfombr·a. 

~las clulce es ver la tierra ' 
por la reja melàlica rasgacht 
cuaudo en el surco encierm · 
semillas y sudores. 

' .. 

que por el filo de acerada espadú 
que arranca mil clamares, 
y en vez de la senülla en ella vièrte, 
l'egñndola cou sangl'e, dura muet·te. 

MAs precian mis sentides 
el contemp'ar cubiertos de verdur·a 
los campos extendidos, 
lo:~ valies y coli nas, 
qu'e mirar recubiertà la llanurtt 
de nmont.>nadas ruinas; 
m¡\s grato que los fúlgida:< arneHes 
e:; contemplar las a)JretadtlS mieses. ' 

Mfls mi vista recrea 
~ l' • • • r 

el huUlo dc la choza camvesma, 
que la incendiaria tea; ' ' 
mfls ~rato ('S el tñurmullo ," ' . ' • 
del agua dc 1:\ !ueti"tc cristalin11¡ r '· 

m:'h dt:l n ve el ap:uHo ·· i ' 
I. • 

• i 

ó7ó 



576 LA AOADE.WA ÜALA8ANCIA 

que del clarin guerrero los sonidos, 
que el acerbo gritar de los bel'idos. 

¡Oh paz fecundadora 
de los gérmenes de vida que la tierra 
en sn entraña atesora! 
mAs útil y mAs grata 
tú eres mil veces que la estèril guerra, 
1rne con fnror maltt·ata 
enanto el hombre regó con sus su.dores, 
hastn. el nido feliz de sus amores. 

En la extensión serena 
que mira mi pupila enajenada, 
que el horizonte llena, 
extatico contemplo 
tu imagen verdadera retratada, 
como en sagra.do templo 
que tiene el alto cielo por tecbumbre 
y la luz de los astros que Ja alumbr~. 

Por ti en la tiena dura 
germinau las simientes escondidas, 
rompiendo su envoltnra; 
por ti en el aire crecen 
y Bores en sus ramas extendidas 
con rrutos c.pareceo, 
que esperauzas despiertnu siempre bellas 
lo mismo que en el cielo las estrellas. 

Por ti el s~ncillo niòo 
con su calor incuba la avecilla, 
por las auras mecido; 
porti con su garganta, 
cuando la aUJ·ora en el oriente bJ·il!a, 
los dulccs trinos canta, 
.v alegTa el bosque, el motJt,e y ln pradera, 
al nacer la riente primavem. 

Por Li el capullo forma, 
y en rnariposa de vistosas galas 
la OJ'uga se transforma; 
porti de néctar Jlena, 
con el polen que arrastra con sus alas, 
la abeja sn colmena; 
por ti colma la hormiga su granero, 
siguieudo infatigable sn sendero. 

Por ti naturaleza 
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con sus notas variadas de armonia, 
cargadns de belleza, 
A la celeste altura 
eleva la sublime sinfonia 
que canta a la hermosura 
de la mano invisible creadora 
el bimno de la paz con qué le adora. 

Y el hombre atentamente 
es quien el canto melodiosa escucbn, 
quien con amor lo siente 
y à trabajar le invita, 
para hacerle menor la eterna lucba 
que sobre él gravita¡ 
que el castigo que el crimen nos atrajo 
es el fecundo y bien hec bor trabajo. 

En el dulce sosiego 
con que b1·indas ¡oh paz fecnndadora! 
del rústico labriego 
ls encnllecida mano, 
de Ja tierra èu la entraña bienhecbora 
denama el duro grano 
que en oro se cot vierte, que enriquece 
y que pan abundante nos ofrece. 

Y en la ciudad grandiosa, 
que es el tempto del arte y de la ciencia, 
la idea luminosa, 
que es semilla fecunda, 
elabora la humana inteHgeneia, 
y el universo inunda 
de bellas creaciones con que el bombre 
alcanza para sí inmortal renombre. 

Bnjo tu sombra amiga, 
el llimno del trabajo fructuoso 
que el bienestar prodiga, 

se exparce por doqniera, 
y del bardo sn plàcido reposo 
las sienes retl'igera, 
y armonías de paz con sn gm·ganta 
en su lira dulcísima te canta. 

VICENTE M!ELGO, Scb. P. 
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<21\ RTR DE BÉL61<21\ 
... 

DISTINCIÓN MERECrnA.-EI sabio é ilustre cardenal Mercier, 
primado de Bélgica, ha sido honrado por la Real Academia 
de Bélgica con el premio decenal de ro,ooo francos, que otor
ga la Sección de Letras y Ciencias morales y políticas al que 
en cada decenio se haya distinguido mas por sus trabajos y 
publicaciones filosóficas. 

Esta codiciada recompensa, nunca mas justamente otor
gada que en este caso, viene a sancionar el alto concepto que 
el mundo sabio tiene formado hace años de los rclevantes 
méritos y fecunda y original labor del creador del Instituto 
Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina, que rigió 
durante veinticinco años, basta su promoción a la suprema 
dignidad eclesiéstica del país. 

El Jurado que dictaminó sobre la concesión del premio 
estaba formado en su mayoría por miembros hostiles a la FI
losofia neoescolastica, figurando entre ellos dos profesores de 
la Universidad libre (léase m8sónica) de Bruselas. Unénime
mente reconoció en Mercier al mas distinguido filósofo belga 
del último decenio. El premio fué otorgado hace diez años é 

Delbaeuf, y en r88g a T1berghien . 
BoDAS DE PLATA DEL GoBJERI'iO CATóuco.-Una tras otra, 

las ciudades y poblaciones todas del país van conmemorando 
con solemnes fiestas religiosas, terminadas con el Te Dewn, 
con desfiles 6 procesiones dvic.as, en las que toman pane las 

· innumerables Asociaciones que son entraña yital de la na
ción, el jubileo de los veinticinco aiios de Gobierno católico, 
que ha sido una era de prosperidad creciente, aumentando la 
población en dos millones y dando prodigiosos rendimientos 
todas las fuentes de riqueza. 

Brujas, la ciudad que por las joyas de arte medioeval 
que atesora ha sido llama da la reliquia. 'de Bé/gica, ha rivali
zado con Gante, Bruselas y otras mucbas en conmcmorar de 
un modo espléndido la fecha de 1 o de junio de r 884, en la 
que el partido católico obtuvo el Poder que ha em pleado 
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siempre en el bien y progreso del país. En los discursos en 
los que elocuentes oradores hacen el balance de la acctón gu
bernativa católica durante el último cuarto siglo se elogian 
los grandes principies patrióticos y constitucionales que los 
gobernantes, siendo hornbres de su tiempo, han sabido des
plegar en una legislación social de primer orden, en la exten
sión de los derechos políticos y en el fomento de la ense
fianza popular bajo todas sus forrnas y grades. El Gobierno 
católico ha abierto al país nuevos borizontes y ha impulsada 
vigorosamente la agricultura por las vías del progreso. El co
mercio interior y exterior ha tornado un vuelo extraordinario, 
y ha crecido en proporciones coJosales la prosperidad del 
país en el terrenc econórnico. Las ventajas obtenidas durante 
estos veinticinco años seran estímulo incesante para otras ma
yores en el pervenir, siguiendo la elevada política, verdade
rarnente nacional, en que siempre ba inspirada sus planes y 
actos el partida católico.-S. 

(De El U11iverso) 

p 

VEDR0 1\NT0NI0 DE 1\L1\Re0N 

(Conclusió11) 

Durante estos acontecimientos, 6 sea en t863, rn\1rió el 
padre de Alarcón, rodeado de toda su familia y bendiciendo 
a sus nueve hijos, en particular a aquel a quien siempre ha
bia querído mas, fi aqueJ que a los I 9 afios huyó de la Ca..,o 
paterna, en una palabra, a Pedro Antonio, que ya que no 
pudo contentar a su padre en lo de ser eclesiastico, sa tisfizo 
su deseo en otro hermano, que llegó a la ¡:-resencia de su pa
dre, en el rnomento que se despedía de este muodo, con el 
nombramiento de canónigo de la ciudad de Guadix, obtenido 
por rnediación de su berrnano Pedro. 

Después de la muerte de su padre volvió a Madrid y di· 
rigió una oposición crudísima al ministerio Miraflores, y lo 

\ 
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hizo con tanto acierto, que al poco tiempo cayó dicho minis
terio. Después volvió al poder el Duque de Tetuén; pero 
Alarcón no quiso ningún cargo oficial, contentandose con ser 
diputada. 

Sin embargo, no servía para político, y la prueba de ello 
esta en que nunca tuvo verdadera fe hacia un ideal determi
nada y que hizo que pasara de demagogo a conservador, sin 
que por eso se relajase en nada su integridad. 

Alarcón se sentía ya cansado de la vida que llevaba, así 
es que determinó contraer matrimonio cuando tenia 33 años, 
recayendo la elección en una granadina llamada Paulina 
Contreras, ccpersona en quien, según dice Mariano Catalina, 
quiso Dios que se juntaran la belleza corporal y la bondad de 
alma, para que la obra fuese completa)). Este don, cierta
meote, no lo merecía, teoiendo en cuenta todos los hechos de 
su vida de escritor bohemio. 

Después de este hecho tan trasceodental para él, siguió, 
con mas 6 menos accidentes, la vida política, hasta que can
sado y hastiado de ella, y apreciando mf\s el titulo que le ha
bia dado la Academia Española que los de senador, diputado 
y consejero de Estado, cargo que d1miti6, se retiró a Val
demoro. 

De aquet <~Oasis>) en su vida nos vienen sus obras princi
pales, pues el poderoso espiritu de Alarcón tenia que mani
festarse de alguna manera, y se mauite~tó del modo a que 
estaba m{ls dispnesto, del modo mas adecuado a su natura
leza; de aquella época nos vien e un grupo admira ble de 
obras, entre las cuales citaremos El Nzñv de la Bola, novela 
Úeoa de episodies interesantisimos y emocionantes, pero mu
chos de ellos inverosímiles, y el último de la obra basta algo 
feroz y que hace poner, usando una frase vulgar, cclos pelos 
de punta>>. 

De aquella deliciosa mansión salió también El Sombrero 
de Ires picos, que, con La Pródtga y El Escdndalo, forman la 
coronación del monumento levantado con las obras del in
signe novelista. 

El Sombrero de tres picos es una obra marcadamente inmo-
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ral, pera llena de belleza de estilo y de un sabor local rebo

sante .de vida y animación. 
Es La Pródiga una novela a la cual hemos de aplicar el 

mismo defecto que é la anterior, el dictado de inmoral, inmo
ralidad que se desarrolla en la mayor parte de sus escenas. 
Tiene un dialogo muy animada y lleno de vida, y unas des
cripciones que se aproximau a las de nuestro in mortal Pereda. 

En Valdemoro escribió también El Escdndalo) del cual 

ya nos ocuparemos. 
Después de la publicación de estas novelas, Alarcón se 

puede decir que no trabajó, siendo lo principal que hizo en 
este tiempo el discurso de recepctón en la Academia Espa
fiola, d iscurso que lleva por titulo La rno1·al en el A1·te) y el 
discurso que compuso y leyó cuando fué recibido como aca
démico D. Alejandro Pidal; este trabajo se tltüla Dúcurso so
bre la Oratm·ia Sagrada. 

DesptJés de esto ya no trabajó mas; fué debilitandose de 
dia en dia, hasta que, por última, entregó su espíritu al Crea

dor el domingo rg de julio de 1871. 
Así acabó aquet preclara ingenio, que, auoque no muy 

fecundo, fué un día el novelista de moda, aquel novelista cu
yas obras eran conocidas desde los hurntldes habttantes del 
pueblo baja hasta los més encumbrados de la sociedad. En 
los últimos afios de su vida, como ya no podia escribir, no 
podía deleitar; el pública egoísta ro olvidó, y sólo lloraron su 
muerte su familia y un ruiseñor que colga ba del balcón de su 
habiracióo, el cual, pocos momentos antes de que exhalase el 
última suspiro el novelista insigne, que ya acababa de cum
pli r su misión en este mundo, lanzó al aire ~us quejumbro
sas y al mismo tiempo armoniosas notas, tan tristes como 
cuando al fiero ga vilén le arrebatan en el bosque sus hijue
los, prueba innegable de que algunas veces los animal~s son 
mas reconocidos a los favores que reciben que el hombre. 

"' * * 
No he querido detenerme en el estudio de las obras de 
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Alarcón, porque pienso bacerlo en la mejor de elias, según 
mi humilde parecer: en El Escandalo. 

Esta novela fué escrita en circunstancias muy dolo.rosas 
para su autor, pues fué cuando el mas pequeño de sus hijos 
enfermó de tos ferina y sus padres Jo Jlevaron a El Escorial 
para ver si sanaba, pero murió al día siguiente de llegar. 
Después de enterrado, Alarcón se dedicó a acabar su no·¡eJa, 
con la tristeza en el al ma, tristeza que se revela en las últimas 
péginas de tan hermoso libro. 

Al leer sus pégioas, siento que una placidez grande se apo
dera de mi ser y parece que todos mis miembros descansan 
de un trabajo constaote y asiduo; al mismo tiempo se me 
manifiesta un gran deseo de obrar bien al contempla r las 
simpéticas figuras que resaltan en este cuadro agradable. Así 
tenemos la figura de Lazaro, que se sacrifica por su padre, 
aun é trueque, como efectivamente sucede, de que le deshe
rede y maldiga, pues prefiere su desgracia a la !de su pa
dre, víctima de una esposa ioicua; de aquel Lazaro que 
cuando su hermano Juan, en aquella noche memorable, le 
maltrata de palabra, no contesta a ninguno de sus insultes y 
se con tiene; de aquel Lazaro que preferia enseñar a leer al 
hi jo de un za patero ó curaré un infeliz perro, que ira paseo 
con sus amigos Fabian Conde y Diego Diego, y, por último, 
de aquel Lazaro de una humildad tan grande, que cuando le 
preguntaban su nombre respondía: «Lazaro a secas,, siendo 
asi que tenia un nombre tan ilustre. 

Tam bién dispone a obrar bien el jesuíta P. Manrique, e! 
cual, con sus sabios consejos, convierte al descreido Fabian 
Conde, este personaje tan importante de la novela, que a pe
sar de sus errores se hace simpatico. 

Y como figura bellísima que corona este cuadro esta Ga
briela, ese angel tutelar de Fabién Conde, modelo de belleza 
corporal y espiritual, que con sus sabios consejos descubre el 
clarísimo fondo de la moral cristiana, que en el autor se re
veló con la muerte de su hijo; Gabriela es una figura tan ce
lestial, que no se cansa el lector de Jeer su retrato y de admi
rar todos los pa~ajes en que interviene. Parece que Alarcón, 
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enamorado de la figura que ba pintado, pone en sus labios 
lo mas hermoso de su libro, lo que mas eleva, lo mas cris
tiano. ¿Se quiere cosa mas admirable que aquella carta que 
dirigè a Fabian Conde desde el convento adonde se dirigió y 
los consejos tap saludables que le da? 

Los misrnos personajes repugnantes corroboran los senti
mientos que en el alrna del lector hace brotar esta novela. 

¿Hay figu ra mas asquerosa y que cause mas horror , y al 
rnismo tiempo lastima, que la de Gregorio? 

Pues ese mismo horror y esa rnisma lastirna son causa de 
que se admiren tnas los personajes belles dellibro: sobre todo 
la hermosa pintura de Gabriela . 

¡Qué diferencia entre Gabriela y Gregorio! La primera es 
Ja figura del bien, la seguoda la figura del mal; una hace 
amar la virtud sin ninguna vacilación, la otra hace aborrecer 
el vicio y despreciar y considerar desgraciada a la persona 
manchada por él. 

Diego es un personaje algo parecido a Fabian Conde, 
pues encontramos en él cosas buenas y cosas malas, y aun 
estas no vienen por maldad de corazón, sine que son pro
ducte de una enfermedad que le va minando la vida y le da 
aquel caracter tan raro que parece repulsible, pere que consi
derada a fondo no lo es. 

Los principales personajes ya los hemos descrito, y aun
que quedan todavía algunes otros, estos no son sine aplica
ciones al marco general de la novela, aplicaciones de mucho 
mérito, es cierto, y que avalaran el conjunto; tal vez sin estas 
figu ras la obra quedaría algo deslucida, no en su totalidad, 
pues no sobresalen lo suficiente para deslucirla, pere sí en 
sus detalles. 

La obra en conjunto y en casi todas sus partes produce 
muy buen efecte, q~e se deduce del asunto, de la manera 
de presentaria y del lenguaje. 

¿Puede darse, en efecte, un asunto tan bello como el de 
una confesión de la índole de ésta? Un joven, después de ha
ber probado todos los placeres y todos los vicies, se siente 
hastiado de la vida que ha llevado, y habiendo oído hablar 
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de un religiosa, se dirige a su celda en un dia de Carnaval y 
allí le expone su vida, y el religiosa, después de haberle es
cuchado atentamente, le da tan firmes razones y tan buenos 
consejos, que el joven, convencido de lo fundamentado de 
las primeras y de la bondad de los segundos, se dispone a se
gui ries, y esto constituye lo que pudiéramos llamar la se
gunda parte de la obra. 

¿Qué diremos de cómo esta expuesto el asunto, tan bello, 
tan grande, y que se presta a tan cristianas reflexiones? Alar
cón se nos presenta tan compenetrado de la cuestión que 
desarrolla, que no hace nada mas que seguir Ja corriente na
tural de los sucesos, y corno estan en conformidad con In rea
lidad, sin alteraria en lo rras rnínimo resalta la belleza del 
modo de disponerse el cuadro. 

Por último, del lenguaje sólo diré que el único que le ha 
superado ha sido el de Pepita Jiméne{_, ya que ningún otro 
autor contempor~neo ha tenido un lenguaje tan puro y 
castizo. 

De la novela en sus detalles no podemos hacer un juicio 
tan benévolo, ya que hay algunas escenas que estan infiuídas 
por un romanticismo ridículo, y poogo por ejemplo la que 
se desarrolla entre Fabifln Conde y Gregoria, en casa de ésta. 
Hay situaciones en esta escena verdaderamente melodrama
ticas. 

El lenguaje decae algo en algunas escenas muy importan
tes, como sucede en la de la muerte de Diego, en que no esta 
f\ Ja altura del hecho. 

Para terminar, sólo diré que se ha de rendi r un tributo é 
aquet novelista que puso toda su sinceridad y su ardiente 
alma meridional en sus obras. 

JosÉ M .• BALCELLS 
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BIBLIOG R AF (AS 

UNA VlOTht•\ DEL SIWRETO DE LA OONFE8IÓN 1 pOl' el P. José Spillmamt.~ 
B. Tiorder, l!'riburgo de Brisgovia. (Alemania). 

Acusndo de un gran crimen, el parroco de Santa Victorià, después do 
multitud de oprobios, es condenado a muerte, víctima del sect·eto do Iu 
confesión; indultado, sul're la pena de deportación, basta que ncosado po1· 
los t'elnordirnientos, Lóset·, ol sacristan de la pal'l'oquia, so confiesn cul 
pable, sieudo proclamada la inocencia del virtuoso sacerdote. 

Pt•ecioso rami!Lete de virtudes admirablemente presentndo, entro las 
que sobrosale la abnegacióu del protagonista, cumpliendo con un debcr 
:>agrado, t·ealzada por su resignación, el amor de una mndre cristiana, Ja 
:¡encillez do la vieja sirvienta, la candidez de los sobl'inos del pan·oco y 

la caridad du los buenos amigos; !rente a la malicia de los anticlericales 
los nmnfios de los politicos, que se valen del suceso pat·a sus mims, la i¡::
noraucia explotada de los ilustrados del pueblo y Ja indifcroncia 6 tibie 
za de o tros; pureciendo aquéllas obscurecidas por nlgún tiem po, sujetas 
<\terribles pruebas, acrisoladas por la desgracia, logran después la admi
mción de todos y el consuelo de ver volver al bueu camino los que eu 
otro tiempo fueron ~us mayores enemigos y ncusadores. 

Avnlora lo dicho el ser un relato histórico sumamente inlerc:>ante, 
do escenas conmovedoras y ejemplo evidente de que la garantia mà~> 
consoladora para el pecador puede convertit·se en pesada cruz para el 
saccrdote, así como de la falibilidad de la justícia. humana y existencin 
de Ja divina vclando y roparando los errores dc aquélla. 

Con esta obm da principio la casa Herdor a la serie do buenas nove
las, cuya. publicación os tan necesaria, como lo pmeban los elogios COll 

que ha sido recibida por la prensa católica; llennndo acertadamonte est<· 
comotido con lecturas de verdadera edilicación, como la prese11te, pre· 
sentadas en la forma amena que requiere el gusto, algún tan to censura
ble do nuestrcs tiempos. A valorau este tomo doce hormosas i.lustt·aciones 
que bacon mlls !nteresante la lectur~ del pt·ccioso libro. 

1. D. 

SAN AOU:'TJN, OulsPo DE lfiPONA, pot· .Ad. flaty{eld. Traducción de l!L 

8.1\ edicion francesa por J. Manuel Izaguil·re, Agustino.- (Colección 
cLos Santos•, Vol. Il).-Herederos de Juan Gili, editores. Bnrcelo
no., 1909. 

No bay duda. que gran ventaja para juzgar de lns obt·as de un autor 
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es conocer su vida; pero no lo es menos que para conocer ésta no basta 
su simple relato, es necesario, ademAs, tener idea de aquéllns¡ he aquí 
lo que se balla reunido en dicho libro. 

En primer lugar expone su vida sacada de sus propins confesiones; 
pero no cuida de los bechos superficiales, que poco 6 nada dicen, sino 
que liroitAndose à los mas esenciales, se detiene eu las crisis de su espí
ritu, en nquellas lucbas interiores de un corazón grande, que forceja 
para romper las atadnras que le impiden llegar a la Ve1·dftd. 

En seguodo lugar resume la Teologia y Ja Filoso!ia de San Agustin, 
especialmente los argumentes contra las muchas bercjías que se vió 
obligada {1. combatiL·, y sus doctrinas accrca la ley m01·nl y la fllosoría de 
la historia, presentandole como precursor de las idcas de Santo TomAs. 

Toma como base de la historia los libros de las Confesiones, tt•tmsct·i
biendo buen númet·o de sus pasajes y la doctrina de sus domàs obras, 
principalmente La Oiudaà de Dios; conservand0 de este modo todo el 
mérito del original y Cacilitando el conocimiento y la vnlgal'ización de su 
vida y doctrinns sin necesidad de acudir a las fuentes. 

I. D. 

Los MANDAMIENTOs EXPLIOADOS según Ja doctrina y las enseftanzas de la 
Iglesia católica, por R. P. A1·turo Devine, l'asionista.-Traducción 
directa del inglés por J. Gili. 2.a edición.-Ilerederos de Juan Gili, 
editores. Barcdona, 1909. 

Aunque resumida en extremo, en su titulo ya vienc indicada la. mate
da que abarca dicba obra, trata.da con bastante amplitud y descendien
do A buen número de detalles necesarios para el fin que sc propone, que 
no es oLro que dar solución a multitud de cucstiones que mantienen el 
espíl'itu en la duda y que no siempre es snflciente inteligentc para en
contrn.rlas por si Rolo. 

Resulta altamente recomeudable para guia de la. conducta del cristia· 
no, tanto si se trata de espíritus fervorosos que se llennn de vacilacio
nes, como de cristianos que sólo conservau el recu~rdo del Decalogo 
nprendido en tiempo mas 6 menos Jejano y cuyas líneas se presentan ys. 
algo bol'l·osas. 

:wundamenta su doctrina en textos de las Sagradas Escrituras, sigue 
de cerca Ja doctrina escolltstica y las opiniones dc conocidos filósofos, 
entre ellos nuestro Balmes, convirtiendo la obra en un tratado ~lementnl 
de Teologia y Filosofia moral. 

Reune A todo ello una expresión clara y sencilla y un poder de con
creción de las materias que trata, que con la ayuda de un fndice muy 
detallada la. convierten en extremo prActica y manejable. 

I. D. 
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CoNSOLADOR .EcroAR!STroo.-Coloquios con Jesús Sacramentado, pot· el 
Autor de los cA. visos espirituales», tradncción del francès pot· J¡¿an 
Jiateos1 Pbro.; con licencia.-Gusta.vo Giti, editor. Univerdidad, 45, 
Barcelona, 1909. 

Forma este libro un elegante tomo de devociooes y prAclicas piadosas 
dividido ~n cuatro partes, esto es: 1.a parte: Preparación pa1·a la Sn.ntn 
1\li:;a.¡ ejercicio pam oir la Santa Misa.. 2.a parte: La Eucaristia., mnravi
lla suprema del arnot· divino; treiuta y tres visitas a Jesüs Sacrn.montado. 
3. 11 partc: En Ja Eucaristia Jesüs vive con uosott·os basta la consu
nulción de los siglos; visi tas A Jesús Sacra.mcntado; y 4. 6 pat'Le: Devo
ciones val'ias en honor del Santísimo Saet·amento; diversas prcces f1 los 
Santos; preparación para la Confesión y la Comunión¡ Via Cruels; oracio· 
nes, jaculatorias y modo de rezar el Rosario au te Jesús Sact·amentt\dO. 

No dudamos en recomendar este pia.doso libro A las almas dovotas, A 
los confesores y A los directores de a.lmas, encontrando en él un verda
det·o Consolado1' Eucartstico1 como con mucho ncierto ba intitulado el 
autor tan hermosa obra. 

La impresión es muy esmerada y rica, acreditando al editor D. Gusta
vo Gili. 

PLAOlDO 

jlrbol Calasancio 

Día 17 de juUo de 1787.-Muere piaòosamente en el Colegio de las 
Escuelas Pías de Valeocia el M. Rdo. P. Aodrés Merino de Jesucrtsto, A 
los cincuenta y siete aüos de edad y treinta y nueve de au ingt·eso en 
1mestra corporación. Nació este benemérito escolapio en Et Ciego, pro
vincia de Alava, obispado de Calahorra. Lueg·o que vistió In sotana ca
lu.sancia, lla.ciendo à sn tiempo correspondiente la pt·ofesión religiosa, 
l'ué ordenado de sacerdote y dedicado à la enseftanza, pues ya llabía 
hecho aus ostudios. Enseüó en los colegios de San Feruaudo y Sau Antón, 
siendo Rector de éste el aüo 1775. Mas tarde fué nombrado Consultor, 
Asistente Provincial y otra vez Rector. Hombre de asidua aplicación, 
escl'ibió entre otras las siguientes obras: una (}¡·a?ndtica ckaòe, un Dic
ciona?·io a1·ribigo-latino1 otro Diccionario a1·aòigo-castellano1 La muje1· 
/'t•liz1 la Escuela de lee1· letras antiguas1 la IrrLpugnación de Palomares, 
la T1'arlucción de todo& los discursos de Ma1·co TuUo, on ocho volúmenes 
un T1·atado de poesia latina y castellana, una Galigrafla arabe1 una His
toria Sagrada en seis volúmenes, una Exposición de la Sag1·ada 
Escritttra y por ultimo la. Vida de Saladino. 

El tratado tilulado Escuela de leer letras antiguas, es un completo 
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Lratado de Pn.leografía, que contiene modelos de escrituras usadas desde 
la entrada de los godos en Espaiia basta los tiempos del autor y que fué 
el primer tratado de au ~énero de que hayn noticia. 

El P. Merino, dc t·esultns de sus trab¡\jos mentales, contrajo una ane
min cerebral que le llevó al sepulct·o Fué una de las mAs brillantes an
torchns del siglo cle oro de la Escuela Pia Espaftola. 

• La distribuci6n de premios en las Escnelas l'las de Guanabacoa. 
-Con suma fruición damos A conocer a nuestros lectore6 la si 
g-uientc resena escrita por un antiguo alumno del Colcgio de Gua
nabt~coa, publicadn en El Dia1·io de la Mm·ina de la ITnbana.. 
GIOt·ia, y no pequena, han proporcionada a este gran Colegio de Gua
nabncoa, vat·ios actos tan bellos como importantes, rcaliza.dos de dos 
mescs A estn pa.1·to, en el vasto edificio que ocupa estn inst.itución Cala
!mncia. Primeramente nos asomb1·ó con la significativa. ficstn de la res~ 
tau1·ación de las obras del Colegio; dcspués, con la celcbración dc ln 
trndicionnl llesta y procesión de la. primera Comunión de los ninos¡ Y 
a hora, con el ncto conmovedor de Ja distl'ibución de prem i os, que, en 
bucnn lid ga.nnron sus aprovechndos alumnos, después dc la batalla glo
l'iosa del curso escolar, que duram tan tos meses, p1u·a venir a conden
sarse en un solo din de triun!o; pcro tan lleno dc bermosurns y dc go
zos, que hace olvidar tJOr completo las penosas tarcas pasadas y hace 
revivir con mAs fuerza en el alnmno prcmiado el valor neccsario Pt~ra 
seguir esa batalla asaz terrible, pues son en ella los enemigos: In. iguo
rancia y la impiedad, dos cosas que, desgraciadamente, y _como las yer
hns malas, cunden pot• doquier. 

Fué ht ftesta que menciono, una de esas en que el admirador no snbe 
1\ quien felicitar, pues sn tra<;ccndencia é importnncia exigen esln cuali
dad. J.!'uó cle esas fiestas que benC\fician à todos, y por cso todos met·ccen 
felicitarse. Pero bi bicn es verdad que los ninos, las n.utoridn.des, el pu<>
blo de Guana bacon y el de Cuba en general, merecen plàcemes pot· ell o, 
quienes a ml\s de felicitación son acreedores a un aplnuso, son los 
PP. Escolapios, esos pcrseverantes maestros, que, solícitos y car inosos, 
han ayudado a In juventud vencedora a sostener con ventnja. la lucha 
que la Piedad y las Lett·ns mantienen con sua terl'ibles enemigos. Para 
ellos, para los Ilijos de Calasanz directores del soberbio plll.ntcl, sean, a 
mAs de nuestra felicitación, nuestt·o aplauso y admit·a.ción, como aplnu
dimos y admü·nmos la labor del timonel, que despnós de peligros sin fin 
nos lleva a puct·to seguro, habiend'J cnmpliclo silenciosa. y laborlosnmente 
su mh.ión tnn ignorada como digna de admirnción ... 

Serinn ¡.¡róximamente las dos cuando comenzó la fiesta. Prcsidiéronla. 
el Ilmo. Sr. Obispo de In Habana; el Secretal'io de Instrucción Pública, 
sefior Ramón .Meza; el señor Diego Franchi, Alcnlde Municipal, quien 
ademAs representaba al Presidenta de la República; el señor Presidente 
del Ayuntamiento de a.quella población y el seftor Tabares, quienes te-



LA AOADElliA CALASA.NClA 589 

nfan a su frente vnrias personas distinguida~ de aquellu villa y de estn 

capital. 
Primernmente, el Rector del Colegio, P. José Calonge, leyó mngistrnl· 

mente el discurso inaugural. Fné una bella obra de ora.toria y una de· 
mostt·ación continua de las muchas verdades que contiene, entre las 
coales sobresale, por su elegnncin de estilo y factura, la del git·o que 
debe tomnrse para la cducación de la nillez, pues en ella demostró el 
orador, que lns ma<Jres son los primeros preceptores quo tenrmos y ella~> 
son lns que mAs anhelan para sus bijos la virtud y h\ hcrmosura del 
ahna. Demostt·ó. asimismo, que los padres tJenen oblignción de cumplir 
con la educación de sus hijos, ya que ellos son la ¡renernción Cutura Y 
las madres qui enes la formen con el auxilio de la rel igión. Cnentc do vil'· 
t.udes y almas sanns. Y descl'ibió el ejemplo de la manznnn podrida., quo 
compnt·at·a un filosofo griego a la Sociedad, cuyas semillas snnt\s son los 
ninos, aplicàndolo a nuestro estado actual de cosas, para la salvtteión dC' 
lns mismns. 

Al terminar su discurso, una salva dc aplltusos llenó los ambitos del 
Stllón de Actos de aquel Colegio y comenzó la bermosa obt·n de Itt distri
bución de los premios. 

¡Cnàntas sonrisns se vieron, Dios mío en aquelles rostros nlcgr·es. eu· 
tasiasmados por la victoria! ¡Con qué orden y con qué impnciencia llè
gabnn A la mesa aqnellos niños Avidos de poscer el ¡ralardón que se les 
daba, en premio de sus desvelos! Y ¡qué orgullo tan sacrosnnto lucí:m 
cuando las insignias cubrian sus pecbos! Bienaventurndos ellos que tin · 
nen goces, como esos, tan legitimos, tan sublimes ... 

Después hnbló el sèñor Rtl.món Meza. Su discurso fné breve, pero ex · 
tenso en profundidad de conceptos. Su lengunje, correcto y grato al 
oído, cncantó A t<>dos y pronunció frases tan significativns como alentu· 
dcwas para los alumnos, los concnrrentes todos, y en espccinl JHll'll. los 
PP. Escolapios. Al terminar, fué saludado con aplnusos y fclicitacionct;, 

Por último, el coro c.le niño•; cantó admirablemente, sicndo dil'igido 
por el P. VidaL Ellos, con el entusiasmo del triunro, llcnaron de not.m.! 
al'~ontinas el salón nquel, ac.al'iciando nuestros oí<ïlos con sus voccs me · 
lodiosas, y el que estas líneas escribe, que basta hnce pocos anoa formó 
parto de esos sores entusiasmados, vió bl·illar en mas de dos ojos lns lfL 

grimas mas hot•mosas que dcn·amarse puedan: las de ternura. 
••• Escuelas Plas de San Antón.-El dia 4 de tos corrientes tuvo 

Jugar Ja distribucióll de pt•emios a los alumnos medio-pensionisti\S y Cll· 

comondndos y el 11 6. los alumnos vigilados y extemos. Dichas flestns 
escolares fueron amenizadas con variados cantos y piezns musicales dt> 
buen gusto. En este mismo dia quedó instalada In Exposición de tt·nb1l.· 
jos comerciales, caligràficos y de dibujo, hechos durante el curso finido 
por los nlumnos vigilndos. La exposición IJenaba toda. la galel'la. del Co· 
legio rorma.ndo un bermoso conjunto. 
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IIe aquí alguno3 de los seilores alumnos que màs se lu~on distinguido 
en la Sección dd caligrafla: D. José Torrell, D. Enrique Margalet, don 
Fra.ncisco Sa:-da, D. Antonio Blancbet. D. Lorenzo Cuspinera, D. Hernan 
Sabaté, D. Antonio Renom, D. José Sota, D. José Aymerich, D. Fran
ci:;co Viüals, D. Fernando Ripoll, etc., etc. 

Sección de dibujo: D. Jnan Bon, D. Atronso Puig, D. Jnan Pocb, 
D. Juan Sans, D. José Ferrelro, D. Juau ~lunoé, D. Francisco Solé, 
O. José Ferret·, D. Evaristo Ullastres, D. José Cabré, etc., etc. 

Cada una de las secciones ha. presentada numerosos problemas en 
lindos cuademos; diversidad de ma.pas en colores, dibujos que acredi
tau à los autores y los seilot·es profesores, llamando sobremanera la aten
cióa la grandiosa colección de to mos, digAmoslo a.sí, de Jas contabilida
des hechas por los alumnes de la clase de Comercio, los cuales forman 
una verdadera biblioteca de consulta y dau una maniliestn y patente 
prueba de lo mucho que han trabajado y se han ejercitado en esta clase 
de trabajos comerciales y mercantiles. Les enviamos un sincero aplauso 
desue las pAginas de nuestra bumilde revista . 

.. • * Una notable velada.-Lo fué la celebrada el elia 27 del pasado 
junio por los al nm nos vigilades y externos de este Colegio de San Antón. 
lle aquí el programa: 

PRELt!DI.-Invitació del geni de Barcelona. 
PRIMERA PART. Pano1·ama del passat.- I. Urbs del passat. (Proj~c

cions glosadas).-2. Barcelona Industrial y Comercial.-3. Barcelona. 
At·tística.. (Projeccions glosadas).-4. Barcelona Religiosa, Social y Poli
tica.-ó. Comiat al Passat.-Himne Mateu. 

SEGONA PAR'!'. Pan01·ama delpresent.-1. Urbs del pre!>ent. (Projec
cions glosadas).-2. Barcelona Industrial y Comercial.-3. Barcelona 
ArLístíca. (Pt·ojeccions glosadas).-4. Barcelona Religiosa, Social y Po
lítica.-5. Cant al Pl'esent.-Himne P. Bové, Sch. P. 

T.EROERA PART. Panorama _del pervindre.-1. Urbs del porvindre. 
-2. Barcelona, son pervindre ¿quin serà?, poesia.-a. llimne al pervm
dre, choral a quatre veus. Grieg. 

La parta musical fllé interpretada bril!antementc pot· la Seccióu 
coral del Coleg-io. 

La numerosa concurrencia saUó muy complacida de tan iustl'uctiva 
velada. 

• • Colegio Bal·mes. -Copüunos de un diari o dc la loca.lidad: e En 
un salón instalado en la planta baja del acreditada Colegio Balmes, diri
gida por los celosos .PP. de la Escuela Pia, hallase una magnifica Expo
tsición de los trabajoa escolares y artísticos realizados tJOl' sns alumnos 
dw·ante el ya finida curso. 

Por los delicades trabajos con tan gran gusto expuestos, se deduce 
inmediatamente Ja suma importancia. que eu clicho centro docente se da 
a la escritura y caligrafia¡ como patentemente lo demuestra la. esbeltez 
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que con gracia campea entre millares de pàginas, tan airosamente es
critas por niilos de tan corta edad pertenecientes A los grados primera. 
segundo y tercera. 

Llama poderosamente la atención la sección genuinamente comercial, 
digna de nuestra Barcelona, ¿qué diré de la concienzuda y dirícil 
contabilidad, con toda clase de problemas de tenednríR de Hbros, rapidos 
y modernos, que se presentau ante la consideración y examen del visi
tanta? 

Dicba sección no parecc obra de nn año escolar, sin.o ft·uto de mu
chos mas. 

Gratísima es la impresión que siente el pública al contemplar la letra 
característica de dicba sección en bien ordenadas paginas del todo embe
llecidas por el buen gusto artística de su director. 

Completau y coronau dignamente dicha Exposición los bien acaba
dos y pacienzn.dos trabajos de dibujo al carbón, al aguado1 al óleo y pre
ciosas acuarelas que bastarían para acreditar las firmas à.e los artistas 
seftores Farré.n y Oliver, hombres conocidos ya, y que gozan de gran 
estima en nuestra artística y culta ciudad. 

Embellece en gran escala esta sección un soberbio cuadro al óleo de 
grandes dimensiones, debido al señorito Orriols, que representa cEl San to 
Entierro•, obra de mérito que ha merecido muy justos elogios y pone 
muy altos los nombres de los ya citados profesores. 

No extraftamos que se vea tan concurrid!l. dicha Exposición por los 
amantes de la instrucción comerciRl y artística, rayana A la alt.ura de los 
mAs acreditados centros de enseftanza, tanto en lo comercial, como en lo 
S\rtístico y en el buen método de enseñanza; merecen, pues, un aplauso 
cnantos han tornado parte en un conjunto tan variada y hermoso, que no 
dudamos servira de poderosa aliento para cnantos imparcial y desinte
resadamente visiten tan linda y notable Exposición. 

•** Nuest1·os licenciados.-Después de brillames ejercicios han reci
bido la liconciatura, en esta capital, el Rdo. P. Pablo Roca, en cienchls 
exactas; en Madrid, el Rdo. P . .Manuel Bordas, en ciencias ffsico-natura
,les, y en Roma, el Rdo. P. José Teixidó, en Sagrada Teologia, alcanzando 
una Penitenciaria en la Basilica de San Pedro del Vaticano, después de 
rigurosisimo examen presidida por el Cardenal Vannutelli. 

Nuestra. mAs cordial enhorabuena. 
* •..., Contratiempo.-Por causas ajenas a esta redacción no publieft

mos en este número el grabado de la lapida, según lo dijimos en el pasa
do; tal vez en el próximo podremos complacer a nuestros abonados. 

R..utóN PUIG 
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<2DRI0S1\S NIMIED1\DES 

Leyendo la excelente obra del conde de Schack sobre el arte 
dramético en España encontré, entre Ja multitud de curiosas 
noticias é interesantes jUtcios que contiene, la siguiente que 
bien puede ser la explicación del nombre que se da en los 
teatros é la antigua catuela, reservada a las mujeres, es de
cir, a la galería mas alta de Ja sala de un tea tro, donde no hay 
asientos determinades, conocida vulgarmente por paraíso. 

Dice el ilustrt! hispanófilo (wmo I, p.1g. 148, ed. cast. de 
Mi er, I 885), describiendo .el tea tro fraocés en los tiempos de 
Ja Confrère de la Passion: 

«La escena se dividia en tres partes: en lo mas alto del 
fondo había un tablado, que representaba el Cielo y el Paraí
so, y en él se sentaba Dios y se colocaba el trono de la Sao
tbima Trioidad, rodeado de angeles y santos. Debajo se figu
raba la tierra y el Purgatorio, y en la parte inferior inmedia
ta el Infieroo en forma de dragóo, por cuyos p!icgues subían 
y bajaban los demonios. A un lado había un nicho con cor
tinas, en doode se suponía suceder todo aquello que no se 
podia ofrecer a Ja vista de los espectadores. También se si
tuaban algunos bancos en el teatro, que servían a los actores 
para descansar en los interrnedios. Los asientos de los espec
tadores estaban ordenades por filas, elevandose hacia atras 
gradualrnente y distinguiéndose uno~ de otros por nombres 
religiosos, iguales a los de los compartimientos del escenario; 
EL CONJUNTO DE LOS MAS AL1'0S SE DENOMlNABA PAE<AÍSO.» 

BALADÍ 
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