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PRES EN TAC ION: 

La redacción de estas páginas, no pretendo que sea una no
vedad en el ramo de la historia y de la pedagogla, sino un sincero 
tributo de cariño y veneración por el gran Pedagogo y Educ.ador 
San Juan Bautista de La Salle, reformador en Francia de la Ense
ñanza primaria durante el reinado de Luis XN. 

Aprovechando el CINCUENTENARIO de su evolución a los al
tares y la conmemoración del TRICENTENARIO de ;;u natalicio, quie· 
ro hacer más patente mi agradecimiento y admiración, mi grolundo 
Y filial cariño hacia el gran Fundador de la benéfica Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la cual lleva muy en 
alto la antorcha sagrada de una sana pedagogla, a base del cono
cimiento psicológico del niño, y todo esto, encaminado a un porvenir 
compuesto por sentido real de la vida humana, en todos sus diferentes 
aspectos: social, moral. intelectual y material. 

Es cierto que la bib!iografla lasallana es ya muy vasta y abun- Ji/ 
dante en diversas lenguas, pero considero que en México, San Ju:m 
Bautista de la Salle y su obra son ignorados casi por la totalidad de 
nuestros intelectuales y de las personas cultas; por tal motivo, al con-
memorar tan faustos aniversarios del eximio Fundador, pretendo dar 
a conocer con acopio de documentación histórica, la vida y obras del 
glorioso bienhechor de la niñez y de la juventud. 

Los centenares de miles de disdpulos de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas ponen de manifiesto. y publican en todo el orbe 
la eficacia de los métodos lasallanos, que después de dos siglos y 
medio de experiencia, siguen siendo siempre de actualidad, y esto es 
lo que me alentó a realizar el presente estudio con este doble fin: 
l '-el conmemorar el CINCUENTENARIO de la canonización y TRI
CENTENARIO del natalicio del Fundador de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas; 2'-el manifiesto deseo de que esta obra edu
cacional patriótica por excelencia sea estimada en su justo valor, y 
positivamente. secundada por los jóvenes ae hoy, que serán los ciu
dadanos responsables del mañana. 
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CAPITULO 

ENSERANZA MUTUA. 

Es aquella que los alumnos más adelantados dan a sus con
disclpulos bajo la dirección del maestro. 

· Se impartió primeramente en la India, donde la vió practicar 
el pastor BELL. Entusiasmado con el nuevo sistema, se convierte en 
celoso partidario y activo propagandista. Introducida en Inglaterra la 
"ENSEflANZA MUTUA" adquirirá pronto derechos de ciudadanla, 
encontrando alll un segundo· apóstol en la persona del famoso miem· 
bro de Ja secta de los QUAKEROS, el Dr. LANCASTER, que da su 
nombre al nuevo sistema. 

Desde entonces·se hablará en Inglaterra, en Irlanda, en Améri· 
ca y en Francia de la enseñanza "LANCASTERIANA", 

¿EN QUE CONSISTE? 

o 

fi 

" t 

El término mutuo indica: instrucción del niño par el niño. Un 
gran número de alumnos, de cualquier edad, se reúnen en un mismo 
salón, llegando a congregarse hasta 1000 en locales de 50 metros 
de largo por 25 de ancho. Cerca de la entrada se levantaba un estra
do que ocupaba el maestro. Este, de antemano enseñaba y forma
ba a un grupJ e~cogido de disclpulos, para que luego ellos a su vez 
pudiesen dar la lección que acababan de aprender, concretándose 
el papel del maestro a vigilar, aconsejar e intervenir aqul y allá. ~ 
El jefe direclor, para un grupo determinado de alumnos, era el jo
ven "MONITOR", el cual repella a sus condisclpulos el alfabeto, el · 
silabario, la página de lectura, o la operación de aritmética; interro
gaba a sus compañeros, haciendo lo posible por guiar su memoria y 
su razonamiento. · 1 

Cada grvpo estaba constituido por alumnos más o menos de 
la misma ed::id y grado de instrucción. El sistema empleado por ca
da monitor para ens~ñar a efus compañeros diferla muy poco del 
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sistema que conccemos desde hace mucho tiempo con el nombra 

de "SlMULTANLO''. 
Los principiantes deletrean juntos las letras escritas en. el pi-

zarrón, después ~scriben en las pizarras las letras que han. desc1lrado. 
También pueden ejercitarse a la lectura en voz alta, y s1 alguno se 
equivoca, es conegido par otro, al cual cede el lugar para las mate-

r:as restantes. 
Al vaivén de ese crecido número de monitores, sucede un mo'fi-

micnto 1ltmico en el cambio de ejercicio. El maestro transmite sus 
mandatos de ca.·nbio de clase o de salida, par medio de un monitor 
general, mandatr que es seguido por un desfile de grupas organiza· 
dos semi militarmente, los cuales marchan cadenciosamente al ritmo 

de ~ahr.a¿as. 
Esta pedagogía tema en cuenta Ja impaciencia natural del 

niño, su mcesidad de actividad física, el gusto por el esfuerzo co
mún y por c'ertas manifestaciones de conjunto. Parece conformarse 
también a t:nJ ley lisiológica, asociando a las primeras lecturas Ja 
escritura, pcr lo menos en estado de esbozo. Los alumnos asumen 
algo de responsabilidad en el éxito de los estudios y en el buen 

orden da la clase 
A estas notables ventajas que no podemos dejar de recono

cer al método MUTUO, se oponen grandes fallas y defectos, tales 
como: lo. restrir.gir extraordinariamente la influencia moral. intelec
t~al y pedagógica del ma.?stro; base de la lormación completa de 
los discl~ul~s; 2o. abandonar la mayor parte de los alumnos en ma
nos inexpertm, ya que sólo un limitado número de alumnos "los m'l
nitor•E" reciben directamenb las enseñanzas del maestro y con ellas 
la influencia del mismo, y eso en el supuesto de que, ese rápido con
tacto de maestro a discípulo, pudiera dejar alguna huella. 

Todos les que nos dedicamos a la enseñanza sabemos lo di
ficil que es en un principio de la carrera magisterial el comunicar 
les conocimianto~ y que no basta saber lo qu~ se quiere enseñar, si: 
M q11e es más necesario aún saber comunkar esos conocimientos. 
~abid~ es también que en los primeros años del magisterio, el maes: 
tro aprende a expensas de sus alumncs, no obstante les largos estu
~ios y las numercsas prácticas realizadas en la escuela anexa' a la 
Normal. En ésta, el maestro está guiado oor el maestro, en aquélla, 
el alumno "monitor" se encuentra solo. Si eso se lleva a cabo en 
p~rrnna,s que pa1 }º menos han dedicado 12 años de esfuerzo y e~tu
d10, ~ue se podra pensar de les monitores que no hacen más que 
repetir la clase que momentos antes les enseñaban. 
. tas notas siquientes lorJTI11Jarlas por los mismos jefes del 

sistema .son .uná co~denación: "Toda la parte minuciosa, esclavi
~ante e 1.n~m a ~s de1ada a los alumnos .... quedando el maestro co
mo admm1strado1... un regente de clase; una multitud de jóvenes 
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colaboradores le evitan la pena de trabajar". (1) Conviene desconliar 
de los procedimientos que favorecen la peieza humana. 

La instrucción impartida en 'esa forma permanece en el nivel 
más bajo. Les "Monitores" casi libres de una intervención activa e 
inteligente se acostumbran poco a poco a una vida tranquila y cómo-
da y a func'onm como las ruedas de una máquina" {2). · 

Muy jóvenes para comprender la trascendencici de tan im
portante mis:.ín, dejan a sus compañ~ros repetir .indelinidamente la 
lección escritJ en el pizarrón; trazar a guisa de letras inlormes pa
lotes, o les dictan sin explicación cálculos que escapan rápidamenh 
de su memori'J, la cual permace pasiva. Independientemente d~ otras 
deficiencias que no se relacionan con el sistema, el MODO MUTUO 
generaliza sin prudencia y ·sin discernimiento y va rec.to a un sona
do fracaso. 

ENSE&ANZA MUTUA EN FRANCIA. 

En 1747, existla en el hospicio ;:arisiense de la "PITRE" una 
escuela de huérfanos, donde bajo la dirección del Sr. Herbault, los 
niños distribuidos en siete clases recib[an en las seis últimas sus 
lecciones no p~r los maestros sino por les al11mnos más adelctr¡t::Jd~s. 
Este método se practicó igualmente en el "INSTJTUT MILITAIRE" d~l 
caballero Pawle! y en el hospicio de "CENT-FILLES" o de la "Miseri
cordia". El sis~ema cayó en desuso cuando Francisco de Neulchateau, 
que fué miembro del Directorio, lo analizó en una de sus obras. (S). 

Al quedar en el poder Luis XVIII, queriendo corregir uno de 
los 'delectos de la enseñanza, fundó diez y siete Universidades, y por 
el Decreto del 17 de lebrero de 1815, ordenaba la descentralización 
de la enseñanza pública. 

"Hemos visto la necesidad de corregir esta institución y hac~r 
que vuelva la Educación Nacional a su verdadero objetivo, que es 
el de propagar las buenas doctrinas y formar hombres que por su 
ciencia y virtudes puedan dar a la sociedad lecciones útiles y los 
sanos ejemplos que recibieron de sus maestros ... ". 

Apenas se habla promulgado este edicto, se presenta Napo
IMn que se habla escapado de la isla de Elba, para representar la 
triste tragedia de los Cien Dlas. 

De ese funesto periodo de la historia, sólo tomaremos en cuen
ta un acto que se relaciona directamente con este trabajo: el De-

(t ).-Proces·verbal de ta séance générale de la Société pour l' instrucction 
élémentaire, -10 javier 1816-. Cité par Chevalier pp. 377·378. 

(2).-Emil• Gossol, Essai critique sur l' enseignement primaire, p 28. 
(3).-Méthode pratique pour appreñdre á Jire au enlants dans les écoles 

primaires. Parid, 1798. Les renseignemenls ci-dessus ci-dessus donnés son! tirés 
do Fosscyeu, op. cit., p. 120. · 
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creto imperial del 27 de abril de 1815, por el cuai se introdujo ofic'.al
rnente en Francia el método llamado de "ENSEflANZA MUTUA". 

Al pasar el nuevo método de Lancaster de Inglaterra a Fran
cia encontró en esta última nación un terreno propicio, en la per
sona de los psicólogcs y scciólcgos que con intención ciertamente 
recta pero excluóivista corno la tienen la mayor parte de los nova
dores, se declararon sus entusiastas propagandistas, entre los que 
podernos citm por su destacada categoría a los señores M. de Géran
do, Laborde, Lmteyrie, ]ornard y el abate Gaultier. 

El Ministre del Interior Camal, seducido por la novedad, diri
gía al Ernperado1 en fecha 27 de abril de 1815 un informe del cual 
citarern~s unos fragmentos: 

" ........ En todas las ¡:artes de la economía polltica el gran arte 
es hacer mucho con pocos recursos. Tal es el principio que ha diri
gido a varios lilántropos que podernos considerar corno madores y 
directores de la educación primaria, queriendo instruir al mayor nú
mero de niños con la menor cantidad posible y la menor ayuda de 
maestros. 

El rnedb de obtener esos resultados es el de hacer a bs niños 
maestres los unos de los otros en cuanto a la conducta nora!. co
mo en la enseñanza int~lectual. por el rápido, casi eléctrico mandato 
de un solo maestro, maestro que queda asl multiplicado en todos bs 
lugares de una clase, por jóvenes que lo rerres~ntm. r.~ri los dife
rentes nombre de INSPECTORES, MONITORES, TUTORt:S; h riu~ 
permite _que un solo maestro pueda bastar y ocuparse hasta d~ IOOG 
alumnos, mientras que un maestro empleando el método simult<Í:l~o 
no puede atender sino 40 .... " (]). 

Continúa Carnet elogiando enfáticamente el nuevo m6t0do 
el cual considera "corno una de las bases positivas de la perfect!-
bilidad humana". ·-

Alaba después a los hombres qúe se han esfr,~ado en la so
lución del probl~rna educativo, diciendo: "no es para¡rni ninm'm es
crú¡:ul? naciona!, colocar en primer lugar los nornbJes de ilustres 
e~tran1eros, como el Dr. Bell y el Dr. 1 ancáster ........ " ;1ermina prom
mendo al Emperador un proyecto de Decreto concebido en los t&r-
rninos siguientes: ' • 

Napoleón, etc. 

Considerar.do la importancia de la educación primaria para 
el mejoramiento de la sociedad; 

Teniendo en cuenta que Ion métodos hasta hoy empleados en 
Francia no tienen la perfección que se debe esperar y deseando colo
car esta sección de nuestras instituciones en relación con los adelan-

(1).-Chevalier, p. 308. 
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tos actuales, y considerando el Dictamen de Nuestro Ministro del 
Interior. 

Declaro lo siguiente: 

lo.-Nuestro Ministro del Interior consultará con personas ca
paces, sobre los métodos de enseñanza primaria; los examinará, de
cidirá y dirigirá el ensayo del que juzgue mejor. 

2o.-Se abrirá en Parls una escuela de experimentación para 
educación primaria que sirva de modelo y de escuela normal para 
la formación de los maestros al nuevo sistema. 

3o.-Si lo~ resultados de la Escuela de experimentación son 
satisfactorios, nuestro Ministro del Interior tomará las medidas nece
sarias para que todos los Departamentos puedan aprovechar las ven
tajas del nuevo método. 

Firmado: Napoleón. 

El 18 de junio, en la fatal jornada de Waterloo se ponla térmi
no a la epopeya imperial. 

El método Lancasteriano, lejos de desaparecer con el Imperio 
que lo introdujo, siguió progresando en el segundo lmperío. 

Los propagadoies de la enseñanza mutua en Francia contaban 
con el estimulo del apoyo oficial, lo cual no debe extrañar, pues el 
"METO DO", como se lo llamaba entonces, contaba entre sus más ce
losos partidarios altos funciona1ios del nuevo gobierno. 

Según los señores Bell y J. Lancáster, era necesario formar de 
cmtemano a un grupo de niños capaces, que dirigieran las lecciones, 
para lo cual se necesitaba una escuela especial, regida por un maes
tro formado en el nuevo sistema. · 

Jomard cmunciaba a sus colegas, el 9 de agosto, que provisio
nalmente la escuela modelo se abrirla en la antigua capilla de ur¡ 
colegio suprimido, para trasladarse después a un apartamento de la' 
calle de Saint-Jean de Beauvais, número 16, en espera del local de
finitivo inaugurado el lo. de septiembre y puesto a la disposición de 
la Sociedad de enseñanza mutua, por el Prefecto del Departamento 
del Sena. La nuE:va escuela tendrla cupo para 20 alumnos y estarla 
dirigida por el profesor Martln, especializado en enseñcmza mutua. 
(!). 

El partido Liberal prestcmdo todo apoyo, el "METODO" al
canzó pronto un enorme desarrollo, al grado que en 1817, doce De
partamentos contaban con una escuela modelo y en 24 más funcio
naba una das~ lcmcasteriana. 

(1 ).-Le!tre de M. Jomard, ins~nle au Moniteur d.u 25 ianyier 1816. Cheva
lier. pp 310 a 311. 
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Durante el ministerio de Frayssinnous, de 1822 a 1828, el mo
vimiento fué suprimido, poro a¡::arecer fuerte y vigoroso en los· mi: 
nisterios de Vatimesnil, de Montbel y de Guemon-Ranville. Más tar
de recibe un nuevo impulso de Jos ministros Montalivet y Guizot, 
entusiasmados como los anteriores, por la novedad y el caráder es
pecifico de su programa, sin tener en cuenta los graves inconvenien
tes. (1). 

LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Y EL 
METODO DE LANCASTER. 

La comisión de instrucción pública redactó un reglamento de 
enseñanza primaria y confió la vigilancia de las escuelas y la pre
sentación de los maestros a Comités cantonales, compuestos por el 
cura del cantón como presidente, del juez de poz y de algunás per
sonas notabld~, nombradas por el Rector de la Academia. Se dis
tinguen diferentes categorías de establecimientos escolares: las es
cuelas públicas o comunales, las escuelas de caridad, las escuelas 
porticulares o libres y las 11Bcuelas cristianas a las cuales se aplica, 
ban ciertas disposiciones cuya importancia es evidente a todo es
piritu atento. 

La comisión se reservó la aprobación de los mét0dos de en
señanza. Una li:cha muy enconada principiaba contra el sistema del 
cual Juan Bautista de La Salle habla iniciado los principios O) y de 
los cuales una experiencia secular habla demostrado las enormes 
ventajas. Más arriba se indicaba que la vida del Santo Institutor ha
bla sido una serie de pruebas y luchas. La obra del Santo prospe
raba, pero el Instituto que habla fundado debla posar por los mis
mas adversidades que él, pues el descanso para los buenos, as! co
mo por;i sus obras, no se halla en esta tierra sino en el cielo. 

La con!ianza que antes se había demostrado y dado a Jo5 
Hermanos de las Escuelas Cristianas pereda extinguida, sus esfuer
zos y éxitos olvidados, Juan Bautista de La Salle penetraba en la 
sombra del olvido, mientras que "LES LUMIERES DU SfECLE", ele
vados hasta. el pináculo, buscaban otros precursores, otros genios. 

Mientras el método importado del extranjero obtenia en Pa
rls todos Jos favores administrativos, los Hermanos de las Escuelm 
Cristianas, Jos disclpu!os de Juan Bautista, continuaban con su mé
todo, tanto ·ti ampo practicado y apreciado en Francia y no ten!an 
por apoyo sino el clero porroquial y las simpotias del pueblo. El res
to ya no quer!a o!r hablar de esos hombres, sumamente completos 

(!) -Nolice historique sur l' Eco!e nonnale de Rouen, par M. !' abbé Julieo 
Loth- Rouen- M. F!eury. 

(2).-Ver _capllulo V. 
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que se habla~ ocu¡::ado exclusivamente de Ja instrucción popular 
sin dejar por un instante el estudio de la cuestión escolar. 

El lnstitutc de Juan Bautista se encontraba frente a grandes 
dificultades e iba a atravesar por una crisis que le podrla ser fa
tal. pero Dios lo prbteg!a, su Fundador intercedía por ellos desde el 
cielo y el Superior que lo gobernaba era el hombre de la hora, la 
persona indicada que supo dirigirlos y llevarles al triunfo, por Ja 
fidelidad con que supo guardar las normas pedagógicas, heredadas 
de su Santo Padre y Fundador. 

Como su Superior, los disdpulos de f uan Bautista de La Salle 
resistieron al atractivo gen.:ral hacia el método Lancasteriam. 'Den
tro de les términos que marcan los estatutos que los rigen, escribta 
el Sr. Gréard, los Hermanos de las Escuelas Cristianas no pueden 
aceptar la dirección de ninguna escuela que cuente menos de tres 
titulares, de los cuales dos por lo ·menos, er.cargados exclusivamen
te de clases. Independientemente de su regla de vidci; una experien
cia secular les habla demostrado la superioridad del s;stema de en
señanza simultánea, fobre todos los otros sistemas: sab!an perfecta
mente como la labor del institutor se facilita por la división de cla
ses, según la edad, grados de inteligencia, trabajo y proareso de bs 
niños. A esta distribución se atribula justamente la innegable superio
ridad de sus escuelas". (1). 

Mucho se criticó el apego que los Hermanos ten!an por s:is 
tradiciones; se los acusó de testarudos y de mala voluntad. 

Los partidarios de la escuela Lancasteriana daban al sistama, 
r.o sólo un apoyo moral sino también una gran ayuda económica. 
En efecto, del fondo anual de 50,000 francos, descontados anualmen
te del TESORO REAL, eran aplicados lnt.~gramenle en favor de la 
enseñanza mutua. No siempre los protectcres del método lo nombran 
expresamente, sino que, disfrazadcm~nte lo hadan. 

"En los grandes municipics se favorecerá en cuanto sea po
sible la reunión de varias clases, bajo la autoridad d9 un solo maes
tro y varios ayLdantes, con el fin de formar un cierto número de 
jóvenes al arte de enseñar". 

Una de las grandes preocupaciones del Sr. Crabrol y de les 
que Jo acom::iañaban, en su i:JHn de disminuir ia influencia dB los 
Hermanos y ccrecentar la de la Escuela Lancasteriana, era la de 
imprimir a la r.ueva escuela un caráctsr religioso, sin el cual pare
cía dificil su triunfo. El acuerdo prefectoral del 5 de diciembre ord~
na que se principien las clases "por la oración acostumbrada entn 
los Hermanos dt las Escuelas Cristianas", cada domingo el maestr~ 
deberá llevar a los alumnos a misa". (2)._ Realmer:te no _podíc:!n d.~s-

(1 ).-L' enseignement primaire u Par!s. 

(2)-Archives de l' Arceveché de Par!s, tonds Ouélen. 
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cubrir una ant!nomia de principios entre el catolicismo Y el siste-
ina mutuo, ·. 

Desde el punto de vista purament~ pedag6gic.o; grandes ~e-
fectos se destacan del sistema: mucha rapidez en el ciclo de estudios 
y desorden én la organización de las clases. Pero el gran viClO si
gue siendo la ausencia de esplritu religioso. 

Desde Ja Restauración, encontramos constantemente las Es
cuelas Lancasterianas en competencia con las de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. En 1816, el Sr. P. Dubois Bergeron hace un 
parangón de los dos métodos, entre el Instituto de Juan Bautista de 
La Salle y el método Lancasteriano, en ese momento en pleno apogeo. 

El Sr. P. Dubois Bergeron compara en primer lugar el orden, 
el silencio y !a aplicación: Con los hermanos, dice, "hay orden, aten
ción, silencio y por lo tanto aprovechamiento. Los Hermanos tienen 
cariño para sus discípulos, a los cuales estudian, aconsejan y ayu
dan, cumpliendo así las prescripciones de sus reglas, de las cuales 
nunca se han apartado. Sus éxitos han justificado siempre sus mé
todos; ¡:arque, aunque modestos y humildes, saben sacar de la Re
ligión ese luego sagrado que ilumina los esplritus y enciende los 
corazones". 

"En la escuela lancasteriana, en vez de silencio y recogimiento. 
se nota rnovi:.iiento e indisciplina. La escuela está, podemos decir, 
dividida en 8 clases, todos dentro del mismo salón. Las ocho clases 
se dan simultáneamente. ¿Qué atención podrán prestar los alumnos, 
cuando oyen al mismo tiempo ocho voces discordantes y un con
tinuo murmullo de tan crecido número de alumnos?". 

Después compara el trabajo que se puede realizar con ambos 
métodos en relación con las materias de la enseñanza primaria ele
mental en aquel tiempo. 

Termina el Sr. P. Dubois Bergeron diciendo, que Inglaterra, no 
teniendo como los franceses una corporaci6n dedicada únicamente 
a la enseñanza primaria, adoptó un sistema de educación pública 
que les pareció preferible al de sus instituciones particulares. Se
gún inlormes br.edignos, las escuelas Lancaslerianas no se abrieron 
sino para aquellos que forman la hez del pueblo. El gobierno las 
tolera, en Saint-George Fields, porque los niños de esos barrios es· 
tán tan embrutecidos que no podrian, sin esa preparaci6n, asistir 
a las escuelas que en Inglaterra representan lo que en Francia se 
llaman !~s escuelas ¡:arrcquiales". (!). 

. LOS parti?arios de la escuela Lancasteriana no titubean an
te nmguna medida, sea cual fuere, con el objeto de llegar a stis fines. 

o:.-Des nouvelles écoles ~ la Lancasler, comparées ~ec !' enseignement 
~·'~. Freres des Ecoles Chréliennes, par P. Dubois-Bergeron. Broc't. In So., 3o. 
edtbon, vendue au p:olit des pauvres. Parls, Adrien Le Clére, Octobre 1817. 
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Por rr.edio de caricaturas que rc¡:renentaban a los niños precipit6n
dose entusiasmados hacia la escuela mutua y burlándose de los Her~ 
memos. La presión y protección oficial no· eran superlluas, pues el mé· 
todo mutuo no era muy apreciado pcr los consejos municipales. 

El comité de ayuda de la capital no estaba muy de acuerdo con 
el nuevo método, pues de 22 de sus miembros, bajo el eptgráfe Sig· 
nificativo. de "TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES", protesta· 
ron enérgicamente, contra el "Método de instrucci6n de Lanca•ter" 
y fo declaran sin ambajes netamente inferior al de los Hermano; 
de las Escuelas Cristianas, establecidos en Francia, desde hace más 
de un siglo. 

Las numuosas fundaciones de escuelas de Hermanos que 
se llevaron a cabo en esta época, ('1) prueban elocuentemente que 
las poblaciones prelerlan mejor recurrir a los maestros que una lar
ga experiencia habla ccnsagrado a la enseñcmza que el aventurarse 
a las lantaslas de los nuevos teorizantes. 

El gobierno no parecía darse cuenta de la opini6n del pue
blo en contra del nuevo sistema y cont\nuaba obstinado en conce
derle teda clase de ayuda. Hasta el mismo rey lo lavorecla e in
vitaban a todos los Prefectos du Departamento que hicieran otro tan
to con las nuavas escuelas. Los partidarios del sistema, entusiasma~ 
dos hasta el exceso, llegaron a proferir expresiones como ésta: "Sean 
cadas las grac:as al ministro inteligente y previsor, que reconoce el 
derecho que tienen todos los Franceses al beneficio enorme de la 
Instrucción primaria, al acoger, honrar y sostener el único medio de 
propogcr por tecas partes ese hermoso beneficio, desde las grcmdes 
poblacicnes hasta las aldeas r.tás olvidadas del reino", 

El Sr. Lainé, a quien se dirigtan esas felicitaciones, sabia muy 
bien qu• . .t ~xito. de sus escuelas favoritas estaba comprometido si 
se ponla en plan de lucha con los Hermanos, los grcmdes instruc
tores y formadores del· pueblo. Los habla visto trabajar, enseñar, 
en Bordeaux y en otros lugares, no ignoraba el valor del método de 
su enseñanza, pero como, en el Ministerio, era uno de los miembros 
más apasionados del partido liberal y que habla tomado como suyo 
el nuevo métod.) de enseñanza, subordinó el interés nacional al de 

·su partido po)ltico. Lleno de ilusiones sobre las ventajas del método, 
esperaba hacerlo aceptar por el Instituto de . Jos Hermanos de las 
Escuelas Cristicmas. Seguramente que a instigaci6n suya, el Prefec
to del Dei:artamrnto del Rhóne, aprovechando que en Lyon se reu
ntan los Hermanos en Capitulo General,· escribió al Superior Gene-

(! ).-Dans les villes de Cambrai, Beauvais, Auch, Nantes, Metz, Rennes, 

C!ermcnt-Ferrand, Beltey, Limoqes, Dijon, Monta·gis, N:mes, Vcnnes, Atbi, ChCÍlon· 

sur· Sa~ue, Poiliers, . le Puy, La Rochelte. Vie de Saint Jean-Baptisle de b 
Salle., Armand Ravelet. 3e. Edition. 
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rol. excitándolo para que adoptaran el método mutuo de enseñanza. 
El conde Chabrol de Crouzol ordena al Rdo. Hermano GERBAUD 
tenga a bien introducir en su enseñanza el método mutuo: "Je vous 
prie de bien vouloir introduire dans vos établissements le mode d' 
enseignement mutuel" y termina su carta con estas palabras: 

"Tengo el honor, M. le Supérieur Général" de enviarle dos ejem
plares del MANUAL PRACTICO de este método, autorizado actual: 
mente, gozrn1do de todos los privilegios concedidos por el acuerdo 
real del 29 de lebrero. Método que habiendo alcanzado grandes 
éxitos, que ha interesado al mismo Rey, no podr6 dejar de alcanzar 
los mayores resultados, dirigido por personas tan competentes como 
son los Hermanos de las Escuelas Cristianas". (!). 

El Rdo. He1mano Gerbaud cóntesta desde Lyon con lecha 30 de 
septiembre de 1816, en la forma siguiente: 

Señor Conde: 

Hemos p1csentado y leido a la Asamblea que escuchó res
petuosa, el reglamento de la escuela propuesto y la distinguida car· 

· ta del 17 de los corrientes. 
La mencionada Asamblea reconoció por unanimidad que ese 

plan era incompatible con nuestros reglamentos. Tenemos la dicha 
y el honor d~ ser Religiosos con constituciones aprobadas por lo 
Santa Sede y poi Letras patentes del Rey. 

Incluyo un extracto de esas reglas que son nuestra dicha, nues
tra alegria, nuestra corona, nuestra sola consolación en los trabajos 
de nuestro humilde estado. 

Si sólo se tratara de cambiar la denominación de las letras 
o de alguna parte accidental de nuestra enseñanza, sin afectar el 
fondo de la misma, nos prestariamos gustosos para el mayor bien. 

Hemos abrazado esta profesión, tan humilde como laboriosa. 
sólo por Dics y en vista de nuestra salvación eterna y de la de les 
demás, y sólo con ese fin enseñamos. No es el interés o la ambición; 
sino la gloria de Dios, de la religión y de las buenas costumbres, 
lo que nos anima. Toda nuestra instrucción tiende a eso. Si enseña-' 
mos la lectura, el cálculo, etc., es para alraer a los niños a la instruc
ción sagrada de la religión; ese es nuestro fin principal y supremo. 
Lo demás, que no sea eso, r.o tiene para nosotros valor alguno. En 
el plan que nos proponen, no vemos que domine la religión, sino, 
por el contrario, vemos oposición directa hacia nuestros principios. 

Quedo de Ud. con el más profundo respeto, ele. 

Hermano Gerbaud. · (2). 

(1).-Chevoller p. 386. 

(2).-Archivcs de I' lnslilut des Freres. Correspondonce des . Supérieurs 

- 10-

En la nota adjunta a esta carta se manifestaba la iilcor.i¡;a'i· 
bilidad con el nuevo sistema. "Los Hermanos serán cuaJdo meno3 
dos en cada escuela" en tanto que en Ja nueva enseñanza s6lo S3 

admitla un maestro, aun cuando fueran 400 o 500 alumnos. 
Se acusó a los Hermanos de querer mon,polizar la enseñan•a 

primaria, ¡:articularmente en las poblaciones urbanas. Esta acusac •. i.; 
rios parece injusta cuando pensamos en estas palabras: "Les Her- · 
manos no pretenden tener el monopolio, pues están infiÍlitamente ale
jados de querer entrar en competencia en el territorio Nacional, con-
tra los Lancasterianos, no deseando ni excluir ni suplantar a sus 
rivales". "Que haya escuelas de cualquier institución, al lado de las 
nuestras, declara el Rdo. Hermano Gerbaud, no nos eclipsarán .... 
No tenemos sino un fin, el de santificamos. Mientras nos permitan 
'abajar según nuestros estatutos en paz y unión con todos .... , per· 
maneceremos como en el pasado, los más humildes, sumis's y abne
gados de todos los ciudadanos''.. (!). 

Cuando un periódico del departamento de Loiret publicó que 
el Superior de los Hermanos se sometla "al fin" a los deseos del go· 
bierno, conte:itó en nombre de los Hermanos el teologal de la Iglesia 
de· Orleóns. 

El Hermano Ger!Jr.i1d contestaba a su vez: "Serla un abuso de 
mi parte y me harf culpable delante de Dios, ¿¡ llevara a mi; 
Hermanos a atentar r mira el método del cual nuestros estatutos no;; 
prohiben aportamos En las ciudades que tienen las dos clases de 
establecimientos, la escuela cristiana y la escuela mutua, nuestra; 
clases "están llenas" como en los lugares donde los Hermanos son 
les únicos institutores. ¿No es acaso una prueba de que la con' 
fianza del pueblo se inclina hacia sus enseñanzas? Jamás aceotarón 
traicionar la confianza y la esperanza de las familias faltando a la 
más evidente necesidad de la Patria". (2). 

Mientras que las escuelaa c:rilti1111111 se multiplicaban por el 
esfuerzo espontáneo de los municipios, de las as'ciaciones de caridad 
y del clero parrc<¡uial, el Gobierno interponia su acción oficial y des
plegaba toda occión con el fin d~ establecer en cada departamento, 
en cada ciudad, escuelas de enseñanza mutua. 

Manifestaba con gran emoción el Rdo. Hermano Gerbaud: 
"se nos ha pmionado inútilmente hacia los nuevos métodos .... pero 
lejos de pensar en su¡:" ,mimos, nos solicitan de todas partes", 

El gobierno, ne contento con invitar y obligar a los maestros 
a asistir a los cursor dados en las escuelas modelos de enseñanza 
mutua, llegó hasta sustraer buena~ partidas de los fondos colectados 

(! ).-Letlre du 30 Septembre 1816. Citée par Chevalier. P. P. 387-388. 
12).-Texte donné par Hutin. l 1 pp. 389-390. -Chevalier pp. 428-, Plu· 

s!eurs joumoux de l' éPociue publierentcet!e Ieitre, notomment L' Ami de !a 
Religión, no. du 11 juillet IBIS. · 
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entre los habitantes y destinadcs para que Jos Hermanos, los maes
tres queridor y deswdcs abrieran una escuela donde no se diera la 
enseñanza mutua. 

No obstante la pasión del partido liberal par el método de 
Lancaster y e] reservar ¡:ara las escuelas mutuas casi todos los re
cursos destinados a impulsar la instrucción primaria, el tal método 
era imocpular, ineficaz como deda uno de los maestros de Bourges 
que a¿istia a las lecciones de la Escuela Modelo de esa ciudad: "es 
ese método una farsa, una comedia buena para divertir a los niños" 
y agregaba "La nueva escuela no impedirá que los Hermanos se 
es:ablezcan en Pourges''. 

En 1835, continuaba aun la lamosa querella entre el método 
de rn~eñanza de Lancaster y el método simultáneo aplicado en las 
Escuelas Lasallistas .. 

F.I Rdo. He.rmano Anacleto. al igual aue su antecesor, el 
Rdo. Hermano Gerbaud, convencido de que el éxito de los Herma
nes se basaba en la lidelidad al modo tradicional de enseñar, se 
rehusó a su vez a la introducción del método "Inglés" propuesto por 
las autoridade5 de Metz a rns institutores. Para demostrar su des
contento, la municipalidad quitó a los Hermanos la Escuela de 
Saint-V;nc~nt. 

En 18~0. las escuelas de enseñanza mutua concursaron con 
las congreganistas y el triunfo correspondi6 a las escuelas de los 
He.rmanos. Las cilras siguientes prueban lo que acabamos de indi
car: de 1848 a 1871, sobre 975 becas puestas en concurso oor la 
ciudad de Parls para la admisión a las Escuelas Superiores, 802 las 
ganaron los alumnos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Además en el intervalo transcurrido entre 1845 a 1880 el pri
!"er premiado en los concursos, menos cuatro veces, fué siempre un 
alumno de la escuela de los Hermanos. Como se ve los éxitos ~o eran 
rl resultado d~ uno o dos años de intenso esfuerzo, sino el resulta
do de una formación seria, principiada, en las clases inferiores, no 
con el !in de ganar los concursos sino impulsados oor el deseo del 
rr.ejcram:anto de la niñez y del cumplimiento del deber. 

Como herroos visto, ni las súplicas, ni las amenazas, ni el cie
rre de sus escuelas, ni la falta de protncción de Jos qobernantes, 
legraron quebrantar en lo más mlnimo la constancia de esos hom
bres, ver~aderc~ maestros populares. obligados a sustitufr su mé
t·ido tradicional ¡;or el nuevo del Dr. Lancaster. 

. La e~~riencia sancion6 ese juicio; los más entusiastas porti
~a~~s del s1st~n:a de Lancaster tuvieron que reconocer la supe
r!ondad del :netodo del Santo Fundador de los Hermanos dP. las 
Escue!ris Cristia~as, el único que ofrece una organización verdade
r JmentP. pedrigógica. 

Ac.tualmente, ni en las ciudades, ni en el campo, se encuentra 
en Franc10 unJ escuela llamada de enseñanza mutua. Alemania re-
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nunció también al sistema de Lancaster, los mismos Ingleses dieron 
auxiliares a Jos institutores; wiiversalmente ese método está aban
donado. J ohn Maguire reconoció que "los Hermanos de las Escue
las Cristianas aplican uno de los mejores modos de enseñanza que 
hay en el mundo". (!). 

En 1836, Cousin hacia al Inspector de las escuelas de Har
Iem la siguiente declaración: "Para ml, filósofo y moralista, le dijo, 
considero la eneeñanza simultánea, a falta de Ja enseñanza indi
vidual que es imposible, como el sólo método que conviene a la 
educación de une. criatura moral". (2). 

El mismo Dr. Lancaster decla Jo siguiente: "Estoy extrañado 
al ver que los Franceses prefieren mi método al de los Hermanos de 
las F.scuelas Cri~tianas", (?.). 

Todos los pedagogos dignos de llevar ese nombre están de 
, acuerdo en declarar que los Hermanos tuvieron razón al conformar
; se con los principios dados por su Fundador. Pero no lué fácilmen-

te y sin lucha que éstos sostuvieron durante m6s de 30 años la ver
' dad de b doctrina pedagógica. 

Al conservar sus tradiciones en los métodos de enseñanza, 
los Hermanos, prestaron, por la defensa del modo simultáneo, un 
inmenso servicio a la causa de Ja educación elemental. 

(1).-The lristh in America. (Montreal, 6 octubre 1871). 
(2),-Cité par )ulien Loth dans la Notice hostorlque sur !' Ecole nonnale 

de Rouen. · 
(1)-La Vérité sus!' Enselgnement mutueL p. 107. 
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~~~ CAPITULO 11 

LOS llEBMANOS Y LA CIENCÍA. 

Sin C11!tura intelectual, no hay profesor. Un minimo de saber 
ha sido siempre necesario para los más humildes puestos en la en

_'señanza. Estas e~igencias crecen con el desarrollo de la instrucción 
·1en los paises civilizados. · . 
. ~ Los Hermanos no son unos sabios. Por lo general se limitan 
fa instruirse poro poder instruir muy bien a sus disdpulos. La humil
[dad de su vocación no restringe el campo de su celo, y cuando la 
~'ocasión se preslnta, saben emplear sus cortos y algunas veces ra
ros ratos libres al progreso de la ciencia. 

Quiere decir eso, que entre los Hermanos, los sabios, toman
do este término en su verdadero sentido, son una excepción? 
; Circunstancias y situaciones particulares permiten a algunos 
0religiosos profundizar en las investigaciones cientlficas, y adquirir as! 
una reputación local o universal. 
· En su modestia, el Instituto de los Hermanos se honra con los 

!ií. nombres de una legión de sus religiosos que pertenecen a la histo
'ªi': ria de las Ciencias y del Arte. Al lado de los matemóticos, gramóti

~: cos, geógrafos, f!lósofos, se encuentran en la Congregación artistas, 
f: dibujantes, pintores, escultores, músicos, arquitectos, etc. · 
-~ Los Hermanos estón capacitados para vencer Jos obstáculos, 
( armados poro no temer la lucha. Al vigor del alma, a la lucidez de 
/ la ciencia juntan el esplritu práctica, la habilidad técnica y el sen-
'/. tido social. · 
~ El general Ambert hada notar, que "esta enorme legi6!1 que 
·~ se llama el fastituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, se 
f parece al ejército francés, que cuenta entre sus filas hombres emi
~ nentes y simples soldados. Por eso no hay que apresurarse en sus 
~ juicios sobre un Hermano, pues se expondrla a extraños errores. He 
t;' encontrado entre ellos, qulmicos, matemáticos, géógralos, literatos, 
.' que la Universidad serla dichosa si los tuViera: vi c-Jntadores nota• 
· · bles, dibujantes prodigiosamente di~tinguidos, y no olvidar~ 'jam6s, 

1 
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un ho¡nbre d9 letras muy humilde al .cual los. acad~mi~?s habrlan •:r· '. inlor~e señala. lo siguiente: "las matem~icas facultativas n~ son 
saludado con rerpelo si hubieran conocido su existencia ..... (!). · '.;\ll; ensenadas en ninguna escuela como en Bnoude, don~e la ensenanza 

Larga serla la lista si pretendiera. no!llbrar, todos aquellos Her- . ''k. ·: ts m~~ho más elevada que, en las escuelas más importantes del 
manos que se han distinguido y se distinguen aun como verdad~ros ;[\~1; ~centro . 
sabios, en las diferentes parles del mundo, ya sea en sus colegios, '/ki'.,i El Hermano Gabriel Maria inaugura los "Cours du soir", dondJ 
ya en las Universidades o ya en el retiro de ~us comu~idades. Se- 1;.;:;t,~ .hombres de ~oda~ las proiesiones viene,n a instruirse. Lo hace. tan 
ñalaré como ai acaso, algunos de esos humildes sabios que no ¡:~~~;.¡; bien que recibe mmed10tamenle despues las Palmas Académicas. 
han podido permanecer en el olvido, como ellos lo hubieran desea- ¡~':}";:;~ (OFF!CIER D'ACADEM!E). . · .. 
d.º• sino que traicionados por su~ obras, han sido puestos en eviden- t'~;t!~· Se d~d~ca princi¡:al~ente al estudio de las .matemá~icas, en ··~ 
oa. Para no ofender su modestia me abstendré de nombrar oque- .'.:"<,1<,cuya espec10hdad se mamhesta francamente supencr, gracias a su 
llos que aún viven. '/1t·polencia de abstracci6n y a excepcionales aptitudes, que con el fin 

·';)~~de ser útil, se esfuerza por circunscribir lo concreto y lo práctico. 

CIENCIAS FISICO-MATEMAnCAS. 

Entre ellos la ciencia honra: 

AL HERMANO GABRIEL MARIA.-(Edmund' Brunhes-Bruño)
Eximio matemótico, Superior General de la Congregaci6n, del cual 
P?demos decir que fué un sabio y un :;anta. Muy joven es consi· 

Hno, Gabriel Marie (Bruño). 

Eximio matemático: 

Compuso obras universalmente aprcciadu. 

.. ~"!'. 

derado ·co~o el mós inteligente de los alumnos de la escuela, ga· 
nando todos ios premios: "17 nominaciones, 15 primeros premios", 
se lee, en el palmares de la Escuela Superior, en el año 1847. 

En 1866, al hacerse cargo de la primera clase en Brioude, de
ja admirado al inspector oficial, por la excelente preparación que 
sus disélpuloo tienen en algebra y geometrla, a tal grado que en su 

·· (!),'-Les Fr~res des Ecoles Chrilliennes. Par!s, Palmil, 1878. 
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· ·,:~~.' Sus libros de malemóticas s~n conocid~s en el mundo entero 
. i:.irh aunque con humilde titulo de "ELEMENTOS" son obras superiores,. 
<';~9ue pronto tomaron las universidades y que han alcanzado numero
, 1 :·;i~sas ediciones, sirviendo aún actualmente como libres de consulta: 
: ::;~~¿Quién no conoce los Elementos de Geometría, de /.lgebra, de Geo
. \'.~~metrla de.scripliva, de Topogralla, los Ejercicios de aplicaci6n en es
. :~;~tas melenas? 
·. j·~¡fj· Mientras, en sus obras, da el nombre de algunos sabios a los 
d}teoremas por ellos descubiertos, rehusa modesiamente el que aoo
'.cfft rezca su nombre en sus descubrimientos pemnales: "THEOREME 
'.::Jf DE BRUNHES" . 
.:f¡j>: El decano de la facultad de Ciencias de Dii6r.i decla a un her

'.)i\? mano Asistente, hablando del Hno. Gabriel Maria: "Yo no podrla 
':.(~ compararme a vuestro superior en cuanto a las actividades cientl
:·~, licas; hay en él, una penelraci6n de esplritu, una especie de instinto 
· ·'t adivinatorio, un verdadero crenio matemótico". . 

'.;( Su sobrino, JEAN BRUNHES, el ilustre creador de la GEOGRA-
' il' FIA HUMANA, deda con frecuencia a un Hermano de la casa de la 
. .. :?:" calle Oudinot, en Peris, cuando iba a consultar a su tic, tocante a· 

.· ;:;' sus trabajos: "EN FAIT DE SCIENCES, JE N' ARRIVE PASA SACHE-
. . -~: VILLE". · 
.;;~ . 

:::~~ HERMANO POTAMIAN.-Dr. Michael O' Reilly. 

:~:1 Tomando de la Revista Lasallana el exordio de su articulo, · •¡: verdadera puerta triunfal, que nos deja entrever el camino luminoso 
• i~, recorrid? por el ~ermano .Potamian. "La segunda mitad del siglo XIX 

'·~~. y los pnmeros anos del siglo XX, constituyen para la ciencia un pe
f~· rlodo de grandes progresos. Tal época es de hecho la del trasatlónti

:f~ co, de la electricidad, del teléfono, del tramway, del automóvil, de la 
;~t telegralla inalómbrica, de los rayos X, del submarino y del eropla-. 
'~ no, ningún otro periodo de la historia del mundo puede gloriarse de 

l
';.o tantos triunfos de la ciencia. 
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"Grandes conquistas, ciertamente, pero también grandes sa
bios. Recordemos Faraday, Edison, Goethals, Marconi, Roentgen, Ha
Hand y los hcrmar.cs Wright. Entre estos sabios encerremos el nom
bre del Hermano Patamian, que tuvo la ventaja de colaborar elec
tivamente con varios de ellos ........ " 
.1 ¿Quién era el hombre admitido a la sociedad de sabios en la i 
aurora del siglo, y qué títulos le daban derecho de ciudadan!a en
tre los dominios reservados a las celebridades cientUicas? 

Irlanda, dió al Instituto el joven Michael O'Reilly, nacido el 25 
de septiembre de 1845, hace poco más de un siglo, en Cavan, con
dado meridional de Ulster. 

En 1870, lo encontramos ya Hermano en el Colegio San Jos~ 
de Londres, del cual lué 25 años profesor, subdirector y finalmente 
Director de 1885 a 1889. Al principio, el Hermano Potamian pereda 

Hno, Potamian. (Dr. M.O. Reilly). 

De excepcionales dotes 

para las matemáticas y la física. 

Activo colaboradir de Marconi. 

) 

dedicarse a la literatura. Las publicaciones de ese tiempo encierra~ 
poeslas y ensayos debidos a su pluma, en tal forma, que parec!a 
que su talento lo llevaba naturalmente hacia las letras y que estaba 
destinado a ser un émulo de les Hnos. Azarias y Leo de los Estados 
Unidos. 

En !B73 terminó un escrito, primer indicio de sus antitudes cie~
tllicas y publicado en la Revista Cientllica popular. En él tralaba 
sobre la "NUEVA LUZ ELECTRICA Y LA TORRE DEL RELOJ DE 
WESTMINSTER", y demostraba los profundos conocimientcs que le· 
nla de los fenómenos eléctricos. 

Aunque el Hno. Potamian, de 30 años de edad, por disposici6~ 
Superio;. dejó los estudios literarios que no podrla terminar en las 
Un1vers1dades de Humanidades de Oxlord o de Cambridge, para 
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patar a enfrentarse con el jurado de la Universidad de Londres, espe
c'.alizado en la formación de hombres de ciencia. Principió por gra
C:uarse de Bachiller en IB78, luego de Licenciado y finalmente de Doc-

• !or en Ciencias, año de 1883. Fué el primer Doctor católico que salió 
de esa Universidad fundada por el rey Guillermo IV. Después, otro~ 
Hermanos han seguido sus huellas . 

En 1893, pera dedicarse libremente a la investigación deja la 
dirección del Colegio de SI: Jcseph, siendo nombrado prolesor de la 
escuela Normal de Waterlord, en su Patria. 

Tres años más tarde, está en Manhattan College (New York). 
Universidad lamosa que los Hermanos dirigen en la metr6oon Norte
amerhna, y donde pasaró los últimcs 21 años de su vida. Llegt1 a los 
51 años de edad con los conocimientos de un sabio, para encargarse 
del curso de electricidad y para ser el hombre de una enor/lle in

moral entre la juventud universitaria. 
A los 72 años, vencido por la edad y la enfermedad, yu pod!a 

con confianza al Juez Divino a quien tan bien habla serv1ao des
los 14 añ~s. D~sde el 10 de enero de 1917, descansan sus restos 

en el cementerio de Pooantico Hill. 

VEAMOS AHORA AL SABIO. 

\Juebec, Londres, Waterlord, New York, se dividen la &xisten
cia de este hijo de San Juan Bautista, del cual haremos ahora resal
tar el nombre cientilico adquirido en SI. Joseph de Londres, y que 
domin6 la vida intelectual de Manhattan durante un cuarto de siglo. 

Maravillosamente dotado y constante trabajador, hubiera si
un filósofo y literato de primer orden, como prueban ciertas pro

cucciones de su juventud en Quebec, pero la Providencia lo hoola 
crientado hac'.a les estudios cientl!icos, encontrando pronto en la Fl
s:ca.:y en la Astronomla, el campo predestinado de sus investigado-

'" Durante su estancia en Irlanda, estudió prolundamente en com-
pañia del Doctor Roenlgen los rayos catódicos, adquiriendo una tal 
competencia, que pronto fué muy apreciada como lo prueba la pe
tición de colaborar en les primeros ensayos de radiogralla dirigida 

el cuerpo profesora! de Waterford. 
En 1896, Guillermo Marconi, a la edad de 22 años, después de 

hooer atraldo en 1893 la producción' de ondas eléctricas susceptibles 
. de ser captadas a distancia, lué a Londres en busca de los s®ios de 

renombre, solicitando apoyo y consejo. Entre los sabios que consultó 
y más trató, estó el Hermano Potamian, en compañia del cual traba
j6 Marconi en la radiotelegralla, estableciéndose entre los dos hom-

: bres de ciencia una verdadera y duradera amisiad. 
· A fines de 1896, Marconi regresó a Italia, dejando la investi
. gación pura, por la realización comercial, y el Hermano Potamian 
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salia para el continente Americano, en dande reemplaz6 en un Con· 
greso Cientilico de New York de 1904 a su amigo Marconi, quien ha
bla sido invitado. 

Según la revista Lasallana, el "SUBMARINO", fué otra acti
vidad que llamó la atención del Hno. Potamian a principio de nuestn 
siglo. Cuando el inventor John P. Holland luchaba por demostrar la 
superioridad de su submarino, el Hno. Potamian le ayudó a resolver 
el problema, trabajando juntos los dos sabios durante 5 años. El r,~. 
sultado lué que, en l 904, Holland podio afirmar que el Océano podla 
ser atravesado por un submarino, r:robando su afirmación con la 
construcción del primer aparato que le costó 125,000 dólares. 

En su patria adoptiva, desplegaba completamente su labor 
de sabio en Manhattan College, contribuyendo ampliamente al dese· 
rrollo de la ciencia, sin buscar ventajas materiales. 

En los libros que escribió se manilies.ta todo un profesor, sa· 
crificando su personalidad al bien general. "LA TEORIA DE LAS ME
DIDAS ELECTRICAS" es un libro para sus alumnos ingenieros, re
sultado de las investigaciones en el laboratorio del colegio. En "los 
pionniers de la ciencia eléctrica y de sus aplicaciones" que editó cll'l 
la colaboraci6n de James Walsh, ponla de manifiesto la contribución 
importante de los sabios católiccs, en el dominio múltiple de la elec· 
tricidad. Esta obra obtuvo la aprobación unónime de todos los cen· 
tros cultos y cariñosa acogida en el Vaticano. 

La obra a la cual consaqró lo mejor de su vida, fué un Catá
logo de Biblioteca. "En 1903, el Dr. Wheeler compr6 a Latimar Clark, 
eminente ingeniero civil inolés, más de ~00 volúmenes y periódicos 
que trataban de ciencias eléctricas. Para catalogar de manera recio· 
rol todas las cbras sobre electricidad en las diversas lenguas hasta 
IR86, era necesario encontrar un hombre gue fuera al mismo tiempo 
sabio y lingüista consumado. Busc6, desde luego, en Inglaterra, y 
los centros competentes le indicaron que la persona más indicada 
¡:ara esa tarea no podla ser otra sino el Hno. Potamian de Manhattan 
C:ol!eae. En 1903 principió el trabajo de clasificación que debla du
rar siete años. 

Se pu~de juzgar la importancia de la obra de erudici6n, por 
el elogio dirigido al Hno. Potamian en el prefacio del Catálogo de la 
Bibl:oteca Wheeler: "Es dilicil encontrar palabras que expresen ade
cuadamente la deuda de gratitud contrafda púr los miembros del 
Instituto Americano de Ingenieros, hacia el Hno. Potamian". 

La notable introducción, debida a la pluma del Hermano, es 
por si misma una contribución del más alto valor a la ciencia elec-
trónica. · 

Varios congresos cientllicos, tanto en Inglaterra como en Es
tados Unidos, beneficiaron de su erudición ora como orador, ora co· 
mo ponente. Participó en numerosas conferencias pedagógicas, 
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principalmente en Nueva York, Fi'adell:a, Ca!Homia, Plattsburg, etc. 
Recibió el grado de Doctor "HONORIS CAUSA" de· varias Univer-
sjtjades, Villanova, Fordham, etc. · · 

Terminaré con las palabras que el Hno. Ad~lphu3 Joseph es. 
cribió en su articulo sobre el Hno. Potamian, en la revista nombrada. 
"En 1917, cuando el Señor llamó a EL, a nuestro Hno., a la edad de 
72 años, el mundo cientilico perdió un guia, el Colegio de Manhattan 
un profescr eminente, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un 
santo religioso y la Santa Iglesia, un hijo de elección. Pero el ciel' 
ganó uno de los elegidos más grandes que habla ocupado su vi¿a 
en educar a ks otrcs a la luz de la justicia y de la verdad''. 

HERMANO M A R 1 A N U S. 

Carlsbourg &~ gloria de contar entre los que fueron sus direc
tores al Hno MARIANUS, hombre de gran experiencia que com
puso mio serie de tratados, que gozaron de una aceptación increlble. 
Inventó un "ARlTHMOMETRE" para facilitar la enseñanza del cólcuh 
y del sistema métrico. Fué condecorado más de 7 veces, siendo lm 
tres últimas la concedida por el gobierno del Brasil desoués de la 
exposición de Rlo de Janeiro de 1885, con la "CROIX DE L'ORDRE 
DU CHRIST"; Alemania le otoraó la medalla "POUR LE MERITE", v B~l
gica su patria, le nombró "CHEVALIER DEL' ORDRE DE LEOPOLD", 
Mgr. Cartuyuels, empleando la palabra más elocuente que habla en 
esa época en Bélgica, llamó al Hno. Marianus, "L'UN DES PLUS 
GRANDS BIENFAITEURS" de las clases populores del s\glo XIX". 

... 
Los Hermanos matemáticos forman una pléyade, entre los 

cuales encontramos al Hno. Gustavo, antiguo director de la escuela 
normal de Quimper y a los Hrios. Narcellien, Juménis, Albertis, Aven
tin-Morie, Arrnin, Jean-Marie, Víctor, Régis-Louis, Régis Pialat y mu
chos otros que por vivir aún me abstengo de nombrar. 

HERMANO ALEXlS-MARIE.-(M. Gochet).-Tiatamos de uno de los 
hombres que hicieron de la Geografia; materia sin imp~rtancia an· 
tes del Hno. Alexis-Marie, una disciplina cientifica y ciencia de ob
servación y próctica. 

¿Qué es la Geogralia? Una rama sin importancia de las ma
temáticas, reducida a una sencilla nomenclatura. "Ignora la cario· 
gralia, la intuición, la observación, la inducción prudente, las deduc
ciones lógicas que son la base del método de las ciencias naturales, 
las cartas geográficas sin los caracteres polfticos del pais. Nadie se 
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ocu~a del relieve y de la ccnliguración natural del suelo que tiene 
encrmes consecuenc:as para la habitabilidad de las regiones". (1) 

El Hno. Alexis no está conforme con los manuales y con esos 
bcsquejcs de mapas; desearía unos que hablaran a los ojos, que· ex
plicaran !a dirección de las corrientes de agua, que indicaran el re
lieve de _otro modo que pcr montecillos. Como no existen, él Jos dibu
jcrá, y creará para el uso de las escuelas el PRIMER MAPA HISOME
TRICO ccn curvas de nivel. Esta "materia" de memoria, llega a ser 
una ciencia y el Hno. Alexis alcanza notoriedad sin haberlo querido. 
, El gobierno Belga le ayuda, el congresJ de Geograf!a de Am
be:es (1871) lo escucha ex¡:oniendo con convicción sus ideas sobre 

Hno. Alexis • Marie. 

Eminente ge6gralo belga, renovador de los 

sistc111as geográficos de su época. 

!a materia, los Superiores del Instituto lo llaman a Parfs para apro
vechar el valor del pedagogo belga, que acaba de revelarse. 

Retirado de la ens.~ñanza desde 1871, consagra su vida ar ser
•licio del libro y del mapa. Pronto sus publicaciones son altamente 
s8f.aladai: en la enseñanza olicial francesa y belga. El Ministro de 
Instrucción Pública le compra cientes de mapas de Europa hisométrica 
~ara uso de los licecs y Escuelas Normales. El Ministro de Marina 
provee su flota para las tres escuelas de Brest, Rochefort y Tolón. El 
27 de febrero de 1873, el almirante Potuau escribfa al Hno. Philippe: 
"Este mapa ha producido excelentes resultados y es estimado como 
maravillo~amenle útil, ~ara la enseñanza de la Geograf!a. "Segúr¡ 
un capitón de marina, :en este mapa les marinos guion su barco con 
tal se9ur:dad, como si anduviera en los puentes". 

Una audiencia mundial le estaba reservada a sus trabajos. En 

(1).-Revue de Carlsbourg. 

,, 
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.· /;r : unos 20 Congresos Geográficos o e:q¡:isiciones en las cuales el Hno. 

':: : · Alexis participó, as! como el Instituto al cual representaba, recibie
'~· • ron efbgios, medallas y diplomas. Citemos simplemenb entre 1871 y . 41~~ 1900: Amber2s, L?ndres, Parls, Annecy, Viena, Beauvais, Lyón, Bru
,\~ selas, R!o de Jane1ro, To!osa, New Orleans, Barcelona, Coloma, Berna, 

1/17&: Chicago .... El Hno. gan6 50 recompensas, doce diplomas de Honor, 
''·'~~' dos premios mayores y 16 medallas de oro. Tres veces, en Amberes, 
'~f,{ Bruselas y Lieja, lué declarado "HORS CONCOURS". 
'.,~~ La exposición Internacional de Par!s en 1878 hace del Hno. 

· '.) Alexis elogiosas felicitaciones. En la pág. 904 dice: "Todas las per
: senas que se ocupan de enseñanza y especialmente de Gografia so
. i·i ben Ja reputación que se ganó M. Gochet por sus trabajos en esta ro-' 
,ii ma del saber. Las exposiciones anteriores hablan puesto de relieve 

· ~.~el valor de sus diferentes publicaciones, y la de Par!s no puede dejar 
. /J.de hacerlo". En esa exposición lueron presentados no menos de 50 
.\' trabajes. En todas las exposiciones el Hno. Alexis recibió diplomas 
>.:·de Honor y medalla de oro. 

· .l Los soberanos o las sociedades cienllficas lo honran y quie
::;~~:ren contarlo entre sus amigos o asociados: en 1885, el gobierno de 
/'.~0 Portugal Je envio la Cruz de la Orden de "NOTRE-DAME DE LA 
~ CONCEPTION DE VILL!,VICIOSA". En 1887, es nombrado caballero 

. :f! de Ja orden de "LEOPOLD DE BELGlQUE", más tarde, oficial de esa 
,. 't; misma orden en 1906. En 1890. recibe la cond~coración de la ordP.n 
>;:~ real militar de la "SOCIEDAD GEOGRAFICA DE ESPAf/A" y en 1894, 

»<i~ es laureado de Ja Sociedad por estimular hacia el bien, es propuesto 
·~f;JXIrO la palma de Oficial de Academia de Par!s. Por la relación de 
.;i{M. de Lapparent, ilustre ge6gralo, obtuvo en 1896 Ja GRAN MEDALLA 
:tDE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA DE FRANCIA. Ese mismo año el 
): Rector de la Universidad de Lovaina le ofrece la cátedra en el lnsti
,;; lulo de Comercio, la cual tuvo que declinar el sabio Hermano por 
i~ razón de su edad y gran trabajo. 
!'( La enumeración de sus obras serla demasiado prolija, pues 
<·} ocupan 6 páginas de catálogo de librerla. Alqunas obras tienen nu
;~¡j merosas ediciones, por ejemplo, "EL GRAN ATLAS DE GEOGRAFIA" 

: :,;~( ten!a, en 1905, 32 ediciones. 
· ';12 La Geogral!a como ciencia de observación ha progresado de 
{iJ medio siglo a la fecha, y en la actualidad, ya no se cuenta el nú

-';~ mero de sabios de todos los paises, profesores, técnicos, cuyas obras 
·,::fu; de vulgarizaci6n o de ciencia pura que no hayan ensanchado el 
!~ campo de esta especialidad. Algunas de las nociones del Hno Alexis 

j¡( han sido revioodas, pero siempre queda como·uno de Jos primeros en 
:~ transformar la Geoqraf!a en disciplina cientffica. Sus trabaios han 
}t.i permitido a otros alcanzar reputación brillante y considerables r6-

. cursos.{!) 

(1).- Bullelin, Avril 1949. 
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:J; 
CIENCIAS NATURALES. 

Otras ramas de las ciencias r,afurales en la cual han destaca
do y alcanzado gran prestigio, no solo regional sino mundial, son la 
Botánica y la Geologla. 

lo.-Enlre ellos, la ciencia honra al Hno. H~ribaud-Jose-ph 
botánico muy notable. El gusto ¡m la botánica se manifestó en él 
desde su juventud. Terminado su noviciado, principia su misión apos
tólica en Sainf-Salumin, pero debido a una sordera casi absoluta, 
y con las debidas autorizaciones, dedicóse entonces el sabio a amon
tonar memorias sobre memorias y libros sobre libros, realizando una 
obra verdaderamente benedictina. 

LA FLORE D' AUVERGNE apareció en 1883. Los "Eléments 
de Botanique" en 1890. La obra capital del Hno. Héribaud, sobre las 

Hno. Héribaud • Jostph. .: 

Distinguido botánico, Céltbrc por sus 

investigaciones en Auvemia, 

Autor de "Diatom<es." 

algas microscópicas, las DIATOMEAS, apareció en 1893: seis aiios 
más larde, otra publicación, dedicada a las Muscinrns de. Auvernia, 
En esta última obra, donde consignaba sus búsquedas describiendo 
700 especies, el autor presentaba un conjunto de 100 especies nuevas, 
figurando en el catálogo por primera vez. Esta pµblicación le valió 
un torrente de felicitaciones de los sabios. 

Un botánico de renombre deda, un dla, lleno de admiración: 
"Si esle hombre, en vez de una solana ·nevara una levita, tendr!a el 
pecho cubierto de condecoraciones y su busto adornarla un lugar 
público". 
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r~. ti''· . 
; :~~ : El Hno, Héribaud no andaba en busca de premios, de meda
~i .•• Has, de condecoraciones ni de honores, ellos ven!an a él. Efeclivamen
:JA" te, ser!~ muy larga la, !~ta de m;da!~a~, premios, titulas, y distinciones 
)y¡f concedidas al Hno. Henbaud. Solo d1re que en 1898, lue electo d¡¡ec-. 
)\~ lor de la Academia Internacional de Geogralia y Botánica. En la ex
,;;,11 posición c!e 1900, su herbario llenaba un gran espacio de la sección 
i,'*1· de ciencias. En 1908, era miembro correspJnsal del "INSTlTUT DE 
/¡jFRANCE", miembro honorario de "l'ASf'.:JCIATlON FRANCAISE DE 
·'._;J BOTANIQUE", MIEMBRO DE LA SOC!ETE NATJONALE DE MATHE
: {•~MAT!QUES ES SCIENCES NATURELLES DE CHERBOUG",dela"SO

}i: C!ETE BOTANlQUE DE FRANCE", de la SOCIETE POUR L' ETUDE DE 
/LA FLORE fRf,NCO-HELVETIQUE", etc., etc.· · 
}\ . La "NOUVELLE FLORE D' AUVERGNE" apareció en 1915, y 
·~)1i:run preparaba una nueva publicación, cuando el Señor le mandó 
~,,;:::: 

i 
' .' füo °''"" ;:~ Notable botánico y geólogo. 

•-.~ ;fl 
1r~t 
.1~i: 
I~Fmm¡:arecer ante su pres~ncia el 22 de diciembn de 1917. Dcspu~s 
· ¡ft'de su muerte, las autoridades de Clermont-Frrand dieron a una ca
~~· ue el nombre de "Rue Frere-Héribaud" . 
. %.; - 2o.-Contempcráneo del Hno. Héribaud, tenemos otro sabio 
-~ naturalista, el Hermano OG~. célebre en su patria, Francia, y 
(~ en América, pcr sus trabajos da Botánica, Zcologla y Geologla. Prin
"¡1 cipia preparando libros clásicos, con el noble lin de avudar a h 
':~;¡¡: jóvenes hermanes. Luego publica la "HISTOIRE NATURELLE DU )U
J;{ RA" en tres volúmenes, el primero consagrado a la zoologla en 1863, 
:f el segundo a la Geolog!a General. en 1865, y el último a Ja 

!2;~ estratigrafia, en 1867. Esta publicación le atrae las simpatlas y la 
;~/j(: admiración del mundo sabio y serán necesarios más de 50 años, pa-

. ·.?:~ ra que su obra pase a ocupar un segundo plano. Pronto el Hno. Ogé
·>~;lpien es mmbrado miembro de la "Sociedad Geológica de Francia", 
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y ese titulo honorifico será acompañado en lo venidero de 27 agrega
ciones a sociedades cientilicas. Además de la obra mencionada, pu
bjcó tratadcs de vulgarización, mapas, estad!sticas variadas de gran 
interés que le valdrán una medalla de bronce, cinco de pla~a. cualro 
de plata ~obre-dorada, cuatro de orJ y la distinción de "OFFIClER 
DºACADEMIE"'. 

El c:njunto de sus tratajos r.;er.,ció en 1894 l:s honcr:s de u~.a 
s~s· ón pública de la Academia de Ciencias de Besanzón. Se conoce:i 
u:.as 26 publicaciones del Hno. Ogérien, todcs ellas d~ un gran sen
tico práctico y fácil comprensión. · 

Reccrre d contbente A!:!cricano desde el Canadá hasta el 
Gc!:o ¿e 11.óxico. Visita los Pieles Rojas, Potesnes, Hurones, AlgJn-

• ' ru 

Hno. Mari e·· Victorin. 

Litmto y botáiiico· de fama mundial 

.. por sus numerosas P.ublicaciones y obras. 

... 

cuir.cs e Ir.:queses, etc., con el fin de poder escribir sus costumbres, 
~~ oed:o, etc.. ¡;ero lo scr¡;rcndió la muerte que impidi6 la realiza
ción ce cu obra. 

3o.-Tan no!able n10 los anteriws es el Hno. MARIE-VIC
TORIN. El 5 de junio de 1901 l!egaba a "MONT-DE-LA-SALI.E" el i~· 
ven Conrado Kiroucc, para remtir el l:t1mi!de hábito y sequir b 
ejrrciccs del noviciado en el glorioso Instituto de San Juan Bautista 
ce la Salle. 

Terminadcs los años de formación religiosa y pedagógicas 
p:incioia su misión entra los niños, pero pronto lo traiciona su salu~. 
obligáz:dclo a descanscr ~n bosques y praderas, donde casi por la 

- ~ji -

1 ru.,,.. oo dOOloo ·"'""°""""'do>. fioa !': 190\ ""''°" ~• 
9,1·~ : estudios de Betónica a pasos agigantados, pnnc1p1ando en e:;e mismo 
.:;: . año su ccrrespondenc!a con sabios naturalista:. Ese .año tu~o la su~r
·'~ te de encJntrarse con el Hno. Rolland-Germam, qmen sera para to-

'.-",,,;r ca su vida su infatigabl~ colaborador. . 
':;[¡f.. · En 1907, publica sus primeros articules en la revista" EL NATU
'\~' RALISTA CANADIENSE". Desde 1920, en compañia del Hno. Rolland-
}~ Germain extiende sus exploraciones hasta Ontario y las Provincias . :v Miirltimas. 
,:; : Marie-Victorin no s6lo sobresale en ciencias naturales, sino 
.\,que también tiene dotes literarios de primer orden, al punto que en 
, !,determinado memento de su vida, se pregunta seriamente, cual será 

·· .'.,au camino definitivo: el de Ja literatura o el de la betónica. 
/J La vocación de naturalista triunfa; pero sabe combinarla ~ª' 
·}·ravillosamente con sus gustos literarios. Escribe en "LE DEVOIR", con 
\f'el seudónimo de "M. Lays" sus hermos:s "BILLETES DU SOIR", 
\·?redacta además verdaderos po.~mas en prosa, bajo el titulo general 
;{de "PROPOS D' UN BOTANISTE LAURENTIEN". 

· ·::!{ Publica dos hermosos libros en 1920; el primero, "RECITS LAU
/i,.~i RENTIENS" es una colección de nuevos relatos; el segundo, "CRO
t{ QUJS LAURENTIENS", un conjunto de be!Usimas descripciones cien
?.~ tllico literarias . 

. LX A petición de la Universidad de Montréal. emprende la magna 
\~obra áe la lu~dación del INSTITUTO DE BOT /1NICA, obra que al

<;·:~ canza plena realización. 
:::·(.. En 1931, el Hno. Marie-Victorin, obtiene el premio "DAVID" 
· >;jior las 21 "CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO BOTANICO DE LA 
;(·UNIVERSIDAD DE MONTREAL", obra exclusivamente suya. Al año 
: :'·siguiente la Sociedad Botánica de Francia le otorga el premio "GON-
' ~ DOGER" y en 1935, la "ACADEMIA DE CIENCIAS DE PARIS" hace 
'' ::: lo propio con el premio de "COINCY", por el conjunto de sus traba
:!:\:ies acerca de las flores. 
:'~' En ese mismo año, publica su obra cumbre "LA FLORA U1U-

. :;;; RENCIANA", producto de 30 años de trabajo: Este libro colosal, de, 
,;~ dioodo a los jóvenes naluralistas de la región de San Lorenzo, cuen
~~·· la con 917 páginas y está ilustrado con 22 mapas y 2800 dibujos, des

:·1!, cribiéndose en él 1917 plantas diferentes, cada una con cautivantes 
, :íl:'. pormenores relativos a su manera de vivir, sus propiedades, su his
··~~ torra. la aparición de ese libro fué todo un triunfo. 
··~ 1 .. :tj~ . 1 !e: Otra obra que contribuye a nimbar de g aria la frente del Hno. 

· .lf Marie-Vic!orin, !ué .la creación del Jardin Botánico: "El gran libro 
·:¡i1 de las flores después del li\?ro de papel", que completaba el Instituto 
;;~ Botánico, permaneciendo aut6noma. Ese jardin es centro de investi-

Q. :~ gaciones cientifioas a la vez que encantador sitio de solaz y educa
ción. 
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las cb:cs clJ r:':!:.:::·'A'l '1f'r·ciero:i su atención e1tusiasta. 
Fundó la "ESCUELA DEL CAMINO" (Ecole de la Route) para perfec
c:c:icrr.ient1 d~ kr r-ro!rs-n ti~ bo\ét1 ;rn· "LA SOCIEDAD CANA· 
DlFNSE DE HISTORIA NATURAL", los "CIRCULOS DE JOVENES NJ\
TURAL!STAS", y !ina!mente la sim~ática "ECOLE de L' EVEIL" que 
se podría traducir por "ESCUELA DEL DESPERTAR", para la inicia-
r:ón botánica de les pequeñuelos. : 

Fué un wbio d~ fama mundial.. Sus obras, sin canfor las que 
quedaron en vía de pubHccdón, compr8nden 99 trabojos de ciencia 

.pura y 227 articulas y no\as de literatura y de vulgarización cientilica. 
Comp'.etó sus profundos estudios de botánica, geología, y cien

cics afines, med'ante fruct!fercs viajes pcr su país y por el P.xtran
kro: fstados Unidos. Cuha. las Canaria,, Esnaña A!rica. Publicó 
los:'.'ITINERARICS BOTANIC'OS EN LA IS1J1 DF. CllllA" en colabnra
ción con el sabio Hermano LEON, del Colegio de Vedado, de la Ha-

bar.a. 
El 15 de julio de 194.\. al regresar de una expedición cienti!ica 

nor'.a c:i un acddente automovilístico. 

ENO. GERFROY-ARSENE. 
< 

Arsene Gustave ]oseph qu~ a! r·3vcsFr el "ábito d~ lo> H 'rr:ia· 
ncs, tomarla el nombre de Ger'roy-Ars2ne, nació en S. J. d: Braye, 
Francia, en 1867. 

. Desde joven se distinguió en los estudios, colocándos~ siem
pre el primero de su grupo en el colegio Saint-Jcseph de Limoqes. Ter
riincdos sus estud'os, Pntró como secretario del célebre bJtánico 
Edouard Lomy de la Chapdle. El célebre naturalisla, maravillad, 
de las aptitudes de su ~mpleado rara la atractiva ciencia botánica, 
~e orrouso costearle les rstudios. La m:.ierte del sabio (1886) no de
sole~tó a nuestro joven, ~1 cual sigu;ó sus herborizaciones. La socie
dad bo'ánica de Limousin, lo admitió poco después com? miembro, 
y més tarde lo nombró presidente honorario. 

En la Congregación de les Herman~~. donde entró en 1895, le 
jo~ ele abandonar sus estudios, aorovechó hasta Jos últimos instan
tes libres para completar su ya voluminoso herbario, con las plantas 
de la región de Aurillac, donde 0 nseñaba en 1901. En 1905, al deiar 
la Patria pa1a' ir al destierro, legó su herbario al sabio Hermano Hé
ribaud-Joseph, que fué Presidente dP !a Sociedad internacional de 
goegraffa botánica. En julio de 1906, llegaba a Puebla, en suelo me
xicano, dond~ aceptaron los H~rmanos dirigir una escuela secundaria. 
Pronto, montañas y valles fueron explorados, y las plantas eran en· 
viadas al Hermano Héribaud, a diferentes Universidades, para au 
clcs!ficación definitiva. 
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Lo launa y flora de México, hasta entonc:s peco cJmcidas. la 
abrieron un amplio campo de trabajo: insectos, mariposas, reptiles, · 
criptógamas, fanerógamas, fósiles, minerales, fueron el objeto de sus 
investigaciones y búsquedas. Considerando lo que dice el reirán: "qu3 
el que mucho abarca poco aprieta", dejó la entomo]og!a para dedi
carse a la botánica. Miles de plantas de las cuales numerosas !tes
conocidas, fueron clasificadas y enviadas a la Facultad de Montpe
llier, el Musco de Parls o al Instituto Smithsonian de Washingtol), El 
Sr. Thériot, biólogo renombrado, describió una parte·notable de l)lUS· 

gos, colectados por el Hno. Amine en México, y S3 expresa, hablbn
do de él. de esta manera: el Hno. G. Arséne tenla las cualidad::s de 

Hno. Apollinaire Marie. 

Conocido sabio de fama mundial, 

autor de numerosas ohm de Ciencias 

Naturales. 

los buenos coleccionador.es: un cono.cimiento muy grande sobre las 
familias de las plantas, para no olvidar ninguna, mucho orden, mé
todo y resistencia a !a fatiga. Se daba de llenci a la éiencia; entre las 
especies nuevas, varias llevan el nombre de ese estimado amigo. Ellas 
perpetuarán el nombre del Hno. Arsene en las ciencias biológicas''. (1) 

La revolución de 1914 obligó al Hno. Arsene a salir de México, 
que tanto había querido, para dirigirse a la Habana y pasar luego 
a la provincia de Baltimore. Los últimos años de su vida los pasará 
en el distrito· d~ Santa Fe. 

(1).-Nolice Nécrologiqce du Frere· Gerfroy-Ars ene. (J 
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Según el Hno. Arsene, los trabajos botánicos, sólo perdura'.\ 
cuando van a parar a los grandes eslablecimienlcs, museos, universi
dr.des, inslilulos, ele. La liberalidad con que distribuy6 sus especlme
r.es, le valió el testimonio elogioso de verdaderas eminencias cienllli
ccs. El Sr. Paul Standley, botánico del museo de Chicago, escribió: "El 
entusiasmo· del Hno. Arsérie no murió con la interrupción brusca de su 
obra en 11.éx!co. En los Herbarios de los Estados Unidos, se encuen
lran miles de ejemplares que recogi6 en Ammendale, Covington, Lm 
Vegas y Santa Fe. y sus colecciones han ayudado enormemente, al 
conocimiento de la flora de esas regiones. Dudo que haya una sola 
persona en el hemisferio occidental que en su vida haya reunido 11i 
¡nalerial botánico tdn abundante y preparado con tanto cuidado y de 

·valor permanente". . 

Hno. l.eóJ. 

Uno de los más notables botár.cos y 

coleccioniitas de la Isla de Cuba. 

Miembro de numerosas Sociedades 

Nacionales y extranjeras. 

El solo Museo de Historia natural de Parfs recibió 117 paque
les de plantas, acompañadas de un cat6logo manuscrito en 400 pá
ginas. En 1930, el Hno. Arsene es elegido por la dirección del Museo 
enlre los 7 miembros corresponsales. Al año siguiente recibe el mi_s
mo nombramiento de la Academia de Ciencias de México. "!' en 
suis d'aulant plus salislail pour l'lnstilut, écrivit ensuite le dignitaire, 
que sur les parchemins, on a mis f"r~re G. Arséne", (1) 

(ll-Noli:e Nécrologique du Frl:re Gerfroy-Arsene. 
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Sus trabajos están publicados en los· "Annales de Cr}rptoga
mie exotique" Tomos 11 y VI. (1) 

El Gobierno francés le habla concedido las palmas de Officier 
d'Académie", y se iba a entregar la "Croix de la Légion d'hon

. neur" cuando Dios lo llamó a una recompensa mayor, el 25 de mayo 
de 1938. 

No siendo posible dar más datos biográficos de Hnos., dedica
)?~ dos a las ciencias naturales, dado el carácter de este trabajo, me 
·;:2t¿ concreto a nombrar, lomados de entre mil, los nombres de los Hncs. 
;~~§ Placide-Denis y Octave en Siria Apollinaire-Marie de Colombia Sen
:.:0;9 nen de España; León de la Habana. 
·:<f 

"~· 
- "}J. 

,. :~, 

Hno. Léobcrt. 

Considerado cJmo el primero o uno de los 

primero~ calígrafos del mundo. 

(Exposición universal de Chicago). 

.';~)i. A R TE S . 

. '':':~: 
·.:0;'.it Sin pretender llegar a· las concepciones originales y a realiza
~'.~t cienes extraordinarias en materia arUstica, los disclpulos de San Juan 
/:~ Bau)ista de La Salle han manejado el pincel, el cincel o se han reve· 
A~ lado excelentes arquitectos. 
'.;;!! El Dibujo ocupa en la Congregación de los Hermanos un lugar 
);,~ preferente, como se vió en el tiempo del generalato del Hno. Philippe, 

. en Francia, con· los Hnos. Pierre-Célestin, Victoris; y en Bélgica don
de aparecieron las escuelas Saint-Luc. 

(1).-Lichens du Mexique recueillis par les FrCres G. Arsene ·el Amable 
Saint-Pierre-Muséum d'Histoire nalurelle 1929-1933. · · 
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Desprendamos del conjunto y como ejemplo que corrob~re 
lo dicho, la figura del Hno. FIDEL-GABRIEL, llamado en el mundo 
Paul Gabriel Du!our, originario de Fillieres en Mosela. Hombr~ :e 
extraordinarias dotes arlísticas, aplic6 su arle decorativo a los tejid~s. 
en beneficio de la juventud de la región manufacturera textil. A cau
sa de la gran reputación alcanzada, fué llamado por Mgr. Baunara · 
Rector de la Universidad Católica, para dar el dibujo tér.nico en la 
escuela de Altos Estudios industriales. La notoriedad del Hno. au
mentaba; pasa luego, a petición de los doctores a ilustrar el curso 
de anatomia, permaneciendo como profesor de dibujo técnico a la 
Facultad de Medicina. Su destre:a era incomparable para trazar en 
el pizarrón, con sólo el gis blanco, "POSlTIFS", que eran la admira. 
ción de los alumnos y de los profesores, sus colegas. En la Facultad 
de Lila dió el curso de "TlSS!.GE" siempre con éxito extraordinario. 

Realimión caligrálica 

del Hno. Léobert. 

El artista apfolol jarr.és negó un servicio; pamba sm vacacio
nes decorando capillas de las Casas de los Hermanos: Casa G·mera
licia de París, luego Lembecq, la de Reims, Aviñ6n,.Passy-Froyennes. 

Dejó una producción artística considerable, casi completa· 
mente anónima. Pintor: practicó el fre,co, el encáustico y el temp1e. 
No desconocía la pintura al óleo y a la acuanla, pero donde desta
caba era en el dibujo que ¡:areda como su modo de hablar. 

Publicó un volumen muy notable: "La Figure Humaine dans 
les Arts Industriels". 

Después de la guerra, se familiarizó con otra rama: la i1•1slrct· 
ción de libros, arl~ en el cual era un verdadero maestro. El VESPE
RAL de la abadía de "MONT-CESAR", del cual !ué el ilustrad~r 
anónimo, es una obra de arte a iuicio de conncPdores· v nn critico 
francés ha dicho de la "HERALDIQUE DE PROVINCES BELGES", ilus· 
trado, por el fürmano Fidel, que era "le plus beau livre paru en ce. 
genre'. 
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Todos los que con~cieron al Hermano Fidel están acordes en 
decir que "Ej~rci6 su arle cJmo un sacerdoc:o;jamás tuvo en cuenta 
el éxito personal: cada una de sus obros !ué un acto de apostJlad0". 
rué un verdadero disclpulo de San Juan Bautista de La Salle. 

Al, mismo tiempo que el Hermano Fidel, el Hno. Hariol! con!>· 
truia, además de numerosas escuelas, la espléndida Bas!lica de "NO-
TRE-DAME DES ENFANTS" en ChCiteauneut, distinguiéndcse como nu; 
table arquitecto. 

"' •; 

: j 

MUSICOS NOTABLFS 

Hno, Harioll: 

Notable Arquitecto, Construyó la 

esplendida basílica de "Notre Dame des 

Enfants." 

En el campo musical, se distingui6 como músico de renombre, 
el Hno. ALBERT-DES-ANGES, autor de composicione2 de méritc. 
El Hno. FELIX-LOUJS, aún antes de su entrada en la Congregación, 
habla obtenido el primer premio de armon!a y composición en el 
Conservatorio de Paris. En 1904, con ocasi6n del cincuentenario de 
la proclamación del docnna de la Inmaculada Concepci6n, ganó el 
primer premio con su "TOTA PULCHRA ES", en el concurso organi
zado por la diócesis de Cambrai. Compuso varias misas polifónicas 
notables, dos cantatas, una en honor de San Juan Bautista de La Sa
lle y la otra a Sainte Jeanne d'Arc. etc. 
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Hno. Alberd • des • Anges. 

Músico de renombre. 

Autor de composiciones de mérito. 

LAS LETRAS EN EL INSTITUTO 

Las letras han tenido siempre entre los Herman · s admirad~re3 
y partid!arics entusiastas, motivo por el cual, larga es la l:sta de a~u~: 
llos que se han distinguido y alcanzado una verdadera notoriedad. 
Encontramos desde luego al Hno. MIGUEL, literato ecuat)riano, miem· 
bro corresp:indicnte de la Real Academia Española, brillando en 
él. más que las letras, la santidad, pues su causa de Beatilicación 
ha sido introducida en Roma.-El Hno. IDELPPHUS, literato y poeta, 
poseyendo además un gran talento para dirigir a los jóvenes, pu'.1, 
como veremos, es el fundadcr de los sindicatos ca16liccis d~ trabQja
dores y empleados.-PAUL-JOSEPH, director de imp;rtantes revis
tas, es inminente literato; recibe elogios y diplomas en la Sorb:na 

Hno, Félix Louis, 

Notable músico, compositor de obras de 

valor, 
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Hno. Miguel, 

Literato ecuatoriano, miembro corresponsal 

de la Real Academia. 

Muerto en olor de santidad. 

y alcanza varios triunlos en el "lNSTlTUT CATHOLIQUE".-ARNOLD 
OF MARY, eximio polígglota, dominando perfectamente siete idiomas, 
inglés, alemán, francés, español, italiano, griego y latln. En 1901, se 
asoció con el Hno. Polamian (Dr. O'Reilly, de la Universidad de Lon
dres) para un largo y delicado trabajo en lavor del Instituto Ameri-
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caJo de Jngenier:s Electr:cislas. Como se dijo, al tiatar del Hno. p0_ 

tur.i:an, la obra ccnstaba de 7000 \'olúmenes manuscrit:s. Al Hnc. 
J\rr.old le to;ó traducir y an;glar l?s docu~ent?s escritos en griego 
latín y oler.ion. Esta traducc1on lleno de admtrac1ón a los sabios ame'. 
ricanos. 

En Estadcs Unidos, Patrick Francis Mullany o más senciilc-
rr.ente, el Hno. Azarías, a quien les americanos llaman "VERDADERO 
GIGANTE" de la enseñanza, fué un gran filósofo, educador, linCTii's•a 
y erudito; sus obres princi¡:ales son: "Old English Thought", "Phi!o-

Hno. Gabriel de la Croix. 

Eminente pedagogo y filósofo. 

sophy of Literature"; "Essavs Educatíonal"; "Aristotle and the Chris· 
tian Schools"; "Phcses o! Thcught and Criticism"; "Books ande Reu
ding", y cantidad de otros libros, blletos y artlculos de rnvistas que 
le valieron un renombre universal en el mundo de las letras; eslá 
considerada coma una d•) los m:Js notables crlticos liternrios católi
cos de fines del siglo XIX. Sus libros y ensayos eran publicados en 
!o "American Catholic Revir.w". · 

LA FIL050FIA ENrRE LOS LASALLANOS. 

La filcsclia tiene notables representantes entre los Hnos., en
tre clrcs, Vigb?rt-Louis, Gabriel-de-la-Croix, pero particularmente el 
Hno. LOUIS-DE-PCISSY. que, entre sus diversas publicaciones, fi. 
gura un curso de FILOSOFIA ESCOLASTlCA, que mrreció ser han· 
!aca ¡:cr un Breve muy elogioso de su Santidad Plo IX y lu~ao Ira· 
~ucido al la!ln y adoptado en los seminarios mayores.-CHflYSOS
TOM-JOHN que ha d~jado una enorme reputación eri todos los Esta· 
~os Unidos: doctor en lilosofla, de reconocida competencia aún por 
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~us enemigJs, catedrático de filosoHa escolástica en la lamo'ª Uni- . 
versic!ad de Colombia (New York). Contribuyó notablemente al re
nuevo del pensamiento human!stico en América. Su obra: "DU DE
VELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE" es considerada como la más 
importante d3 su tiempo. Murió en 19!7. 

!.A PEDAGOG!A E.'ITRE LOS DISCIPULOS DEL CANONIGO. DE 
REIMS. . 

Terminaremos este capitulo viendo a los Hnos. distinguirse en 
les métcdos pedagógicos, que siempre han sido la base de sus éxitos. 
Dedicado~ por vocación a la enseñanza, nada más justo que los Her
rr.anos, a ejemplo de su Santo Fun¿ador, dediquen un liampo no-

Hno. Louis de Poissy. 

Escritor de obras de lilo.iolía de gran valía. 

table al estudio de los métodos pedagógicos y que muchos de entre 
ellos lleguen a ser verdaderos maestros y notables pedagogos. 

!o.-Destac6se, como autoridad de excepcional competencia en 
materia pedagógica, el Hno. AGATHON, Superior General, de activi
dad sorprendente, administrador hábil y gran je!e. Desde joven, ma
nifestó predilección por los estudios pedagógicos, resumió los princi
pios que sobre esta materia dejó escritos el Santo Fundador. Escribió 
diversos tratados, tendiendo todos a completar la perfecta formación 
de sus Hermanos. En 1785, el inlatiqable superior publicaba en Melun 
su obra capital "LES DOUZE VERTUS D'UN BON MAITRE". En la ex
posici6n de ese tratado, el eminente pedagogo siaue el mismo orden 
que su Santo Fundador les habla dado en la "GUIA DE LAS ESCUE
I;AS CRISTIANAS": 
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Hno. hrael, 

Filósofo de valía, dej6 notab!c1 trabajos 

en e1tr ian:o. 

Las dcce virtudes s0n: la gravedad, el silencio, la humildad, !a 
rrudencia, la ~aciencia, la sabiduría, la modestia, la mansedumbre, 
el celo, la vigilancia, le piedad y la generosidad. 

"Estas doce virtudes encierran los cuatro principales medíos de 
que se sirven los más hábiles ma2slros para acertar en la educación 
c'e la juventud; a saber: hacerse estimar, amar, respetar y lemer". 
Ese libro es un verdadero tesoro para un educadcr. Un' rápido análisi> 
nos permite 'uponer las riquezas y comprender por qu6 les Superio
res de Orde~es religicca.> dedicadas a la enseñanza insisten en qu~ 

Hno, Agathon. 

Superior Cen;ral. Pedagogo excepcional. 

Adminitrador hábil y gran jefe. 
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tu~ j6venes prchscm lo conozcan. Mgr. Fray~inous, ob!spo de Her
r.:ópolis, proc'.amaba desee el púlpito de Saint-Sulpice que: "para a'.!
quírir gran reputación, no pedirla otro tltuto· sino el de autor de len 
"Virtudes del buen maestro". Mons. Baunard decía, habkmdo del mis
mo librito: "Las doce virtudes del buen Maestro" eran la perla del 
EvangeEo y qu~ paro comprarlo venderla todos los lrdlodos de pe
'dagogla laica. M. Buisson, en su Diccionario Pedagógico (l) dice, ha
blando de ese libro: 

"F.se libro es la\ vez, lo más sabio, atroctivo y alectu~so que se 
l:a escrito y pensado, d.1sde la Imitación de Jr-sucristo. Las observacio
nes más delicadas est6n presentadas en un estilo cuya sencillez ha
ce resaltar el mérito", 

Es!c gran superior y pedagogo comprendió perlectamente que 
la formación intelectual y pedagógica de los miembros de una Con
gregación, dedicada a la enseñanza, es condición de vida, motivo por 
el cual impulsó con el mayor empeño y éxib los estudios de los Her
manos, particularmente de los jóvenes, para los cuales lund6 varios 
tscolasticados, dotándolos de todos los elementos más modernos de 
enseñanza. Di6 a sus centros de estudios, programas verdaderamen
te adelantados ¡:ara la época como lo dice Georges Rigault en su 
Iormidable "Histoire générale de l'lnstitut des Fréres des Ecoles chré
tienes"; los programas "comprendian además d.1 la recitación y ex
plicac'.ón del catecismo y de la Historia Sagrada, cursos de historia 
prolana. gsograUa, literatura, retórica, tenedur!a de libros, contabili
dad, geometria, arquitectura e historia general. Algunos alumnos se
guian cursos de hidrogral!a, mecánica, cosmogral!a, cólculo dileren
cial e integral, música y lenguas vivas", ('.l) Paralelamente al impul
so dado a Jos estudios de los Hermanos, lamentó la creación de los 
"pensionados", centros donde se impart!a una enseñanza que podrla
mos llamor superior. 

La revolución de 1792 le impidió editar la "Gula de las Escue
las" que deseaba completar y poner al dio, as! como otros proyecbs, 
ya en vlspera3 de realizarse. Esa fecunda labor realizada en sólo diez 
años que cjiriqió Jos destinos de la Congregación Lasallana, lo consa
gran GRAN PEDAGOGO y digno sucesor d~ su gen!al Padre y Fun
dador. 

2o.-:Brilla como estrella de gran magnitud en el cielo de la oe
dagog!a, el° humilde pero gran superior de los Hnos. c!n las Escuelas 
Cristianas, el Hermano PHlLIPPE. En 1875, el Ministro rle Instrucción 
Pública v Bellas Artes, ordenó se "acuñara una medaJla con la efi
gie del Hermano Philippe, para conservar a la p~ster;1fod la memoria 
de un hombre que tantos servicios habla prestado al pals". 

(1).-Buisson, Dietionnaire de Pédagogie, t. s. p. 29, lera. Columna. 
(1).-G. Rígau!t, Histoire générale de I' lnstitut des Fr'res des Ecoles 

Chrétiennes, p. 400. . 
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Gran amigo de las clases populares, intensificó la apertura do 
las Escuelas Graluilas, de Escuelas dominicales y nocturnas, de 10; 

cuales el Hno. PhilipFe era el gran animador. Al tomar el mando de la 
Congregación, en 1838, ésta contaba con 320 casas, 2,300 Hermanos 
y 140,000 alumnos, y en 1874, época de su santa muerte, dejaba para 
continuar su obra en favor de los pobres que tanto habla amado, 0 

10,235 Hermanes, (1) anir.iados de su espfritu y ferviente cariño hacia 
las clases abandonadas. 

Este excelente pedagego consumió su larga vida en beneficio 
de los pobres; por ellos luch6, por ellos refonn6 sistemas pedagógi
cos y acondkion6, sea personalmente o por sus súbditos, los libros 
Fara ponerles al alcance de sus débiles inteligencias. El Hno. Philippe 

Hno. Philippe. 

Superior General. Educador citraordinario, 

gran amigo de las clam populam. 

hub!era pedido decir CJ::!o San Pablo, hablando a los Corintios: "Aun 
cuando os dieran 10,COQ maestros, no tendrlais jamás muchos Padres 
~ue es amaran ~r.10 yo, NAM SI DECEM MIWA PAEDAGOGORU!.1 
HABEAT!S SED NON MULTOS PATRES" (2). 

3o.-Entre los Hermanos que han brillado como pedagogos en 
la Congregació~. rn destaca el Hermano Auguste-Hubert. Nació en 
Poissons, (Haute-Mame) en 1845, fué alumno de los lasallanos de su 
pueblo natal, y entró al noviciado en 1861. Al terminar su formación, 
es enviado como profesor al internado de Passy, donde permanecerá 
hasta su muerte en 1908, ocupando sucesivamente todos los puestos 
adminislralives y directivos, buscando al mismo tiempo la pros¡midad, 
renombre y vida espiritual del establecimiento, 

(!).-Cifra enconfrada en el Essai sur la Mal.ion·Mere, p .. 205. 
12)-G. R:gaull. Le Fr~re Phi!ippe, p. 229. 
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De 1871 a 1879, bs alumnos maycres recib~n de él, una instruc
ci6n·casi encicl~pédica: literatura,'historia, geograffa, ps!cologla, me
taflsica y moral, les enseña met6dica y alegremente, con ciencia y 
sabidurla, cultivando los espfrilus y las conciencias. 

Entre 1879 y 1891, es nombrado jefe de la división de los mayo. 
res, correspondiéndole la coordinación del trabajo de los profeso· 
res en les cursos superiores. Todo en él impresiona, su porte, su voz, 
su fisonomla. Posee todas las cualidades de un jefe, de un gula. 
Parece haber nacido para mandar. "Nous nous sentions subjugués" 
declara uno de sus antiguos discípulos. Observador sagaz, inter]o. 

culor de entera franqueza, consejero afectuoso, entusiasta, corazón 
extremadamente sensible, pero viril, cualidades que explican la se· 
ducci6n del hombre.-En 1881, redacta los prograll)aS para los can
didatos al nuevo bachillerato de 'enseñanza especial, y organiza 
brillantemente la a'cademia literaria que tantos éxitos obtuvo. 

En 1894, loma el lugar del Hno. Albert-Marie, como director 
de Passy, el cual se trasladará. a Froyennes, obligado par las leyes 
cambistas, en 1905. Su escuela podemos decir se dedicaba a formar 
jefes. (1) 

(!).-F. PauHoseph·le Roligieux Educateur. 
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4o.-fl ikrmcr.o MAXIMIN-LOU!S fué, en Bélgica, un edu
cador modele. •1n rerresentante admirable de la escuela Lasallana 
rellejaba en sus enseñanzas didácticas las ideas del Santo Funda'. 
dar que er.pus·; maravillcsamente en el más .notable de sus escri
tos: "LES ECOLE'S NORMl·LES DE SAINT JEAN-BAPTJSTE DE LA 
SAllE''. Es también considerado como el apóstol y el encarga:lo 
de demostrar a sus alumnos, que el educador cristiano es una cla. 
se de sacerdote. Escribió también un curso de Pedagogla en FrGn
cés y Flamenco. c~ncda per!ectamente el latln, el flamenco, el 
francés,. el alemán y el inglés.-Durante 27 años, se dcdic6 a la 
noble misión de formar educadores cristianos en su Escuela Nor
r.:al y en su Seminario de lnstitutores Cristianos. Hizo d~ Carlsbourg, 

Hno. Maximin • Louis. 

Educador Modelo. Fundador y director 

de la "Re\'UC Beige de Pccagogie." 

Dejó obas pi¿agégicas ce valor. 

. l,. ·,'!.,-.-,· .. ;."-r.L:l"N,;.~;~ 1 
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una escuelu normal modelo. fué siempr~ partidiario de la cultura 
general, ccnsideroGa cor él. como el fundamento de toda pedago· 
gía racional. Con los Íóvenes se mostraba con la voluntad enilrqica 
de un maestro y la bondad de un padre. El secreto de su ascendien· 
te soberano y ae su autoridad indiscutida sobre los norma\i;tas se 
basaba en el amo: 1.~6s generoso que rayaba en sacrificio. 

La REVUE BELGE DE PEDAGOGIE. de la cual lué direc:or 
era su segunda cá!edra, desde la cual hablaba a un auditorio mayor 

Distinqui<lcs y notables pedagogos son también los Hr.cs. 
ALPHONSE de Bo1dem1x (1791-1876), PETRONJUS, SALOMON d~ 
las escuelac ~r.;m~ies de Fe!dkirch y Strebersdorl, respectivame~te 
0917), PACOME, /\CHILLE, etc., etc. 

- l~ -

CONCLUSlON.-::'.n t:óo tiempo, bs f.up:riorrs se han preo
cupado par la formación intelectual de los Hermanos, capacitánd0!01 
debidamente ¡:ara que sus enseñanzas sean eficaces y puedan, si 
es necesario, competir con cualquier institución de su categor!a. 

Se vela con temor a los "lgnoranlins", como llamaban de~
pectivarnente les lilósofos revolucionarics a les Hncs., sembrar a ~ro
ltisión luces de todos los conocimientos humanos, unas veces 
al lado de la universidad, otras compitiéndole y no pocas, dándole 
ejemplo par sus iniciativas. 

Como hemos visto, el Canónigo de Reíms es un verdadero !9· 

formador de la pedagogla y un gran innovador, y, con EL. Jos Her· 

Los cinco primeros Hermanos 

titulados en la 

Universidad de Cambridge. 

manos, siguiendo sus huellas, propulsaron nuevas rcbrmas. Al ha· 
b!ar del establecimiento de la enseñanza Secundaria Superior, de 
las Escuelas de Agricultura, de las escuelas técnicas, veremos a las 
autoridades oficiales edurocionales tomar como modelo a los cole
gios de los Hermanos. 

Actualmente, en todas las partes del mundo, los Henranos 
siguen los cursos universitarios en las mejores Universidades. La 
Gregoriana, la Sorbona, la de Londres, de Wáshinqton, de Oxlord, 
de Colombia (N. Y.), de Madrid, de Barcelona, de Lila, etc., ven con
currir a sus aulas a les humildes hijos de San Juan Bautista de La 
Salle y distinguirse como buenos estudiantes. 
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En Italia, Francia, Es~aña, Estallos Unidos, ele., hay centros 
de~estu&os superiores llamados "ESCOLASTICADOS UNIVERSITA• 
RJÓS", donde les jóvenes Hermanos está:1 dedicados exclusivamen
te a seguir altcs estudios, en las mejores universidades, que los ~a
¡:ccitan ~'Ora im¡x1rtir después, en sus grandes Colegios o Univer
sidades, al lado de la ya eminentes Hermanos, la ciencia que du
rante laraos años estuvieron adquiriendo Y que luego irradiará en 
la juvent~d que viene a ellos. 

Creo que en la actualidad, los Hermanos están tan capacita-
dos como los mej0res catedráticos, y que, además de los conocimien
tos científicos, ~oseen lo> ped1gógicos, adquiridos en cursos esrJJ· 
c'ales y con la práclica de su enseñanza en los cursos inferiores. No 
basta la ciencia ~ara enseñar, es necesario saber comunicar los 00• 

nacimientos: la gran mayorla de los Hermanos poseen además de 
la ciencia. la pedagog[a y un gran amor a la juventud, condiciones 
indispentab!es. ¡:era ser verdaderos educadores y las que siempre 
han dado a los Hermanos el éxito en su enseñanza. 

·--~--·----
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CAPITULO 111 

LAS ESCUELAS "SAINT LUC". 

Después de Francia y de la época del Hermano Philippe, es 
Bélgica, pequeño reino de pueblo innúmero, emprendedor y gene
roso, el que más ha contribu[do al magnifico desarrollo de la obra 
lasallana. Los Hermanos han tomado hasta iniciativas y creado es
tablecimientos que se pueden tomar como modelo para las otras 
naciones. 

Varias veces su nombre habla sido pronunciado, mientras 
se elaboraba la obra del legislador, los parlamentarios católicos pre· 
conizaban la enseñanza de esos religiosos hábiles y abnegados, in
sistlan porque sus métodos fueran seguidos, sus reglamentos res
petados, que se facilite a los municipios los medios de conservar 
una élite tan notable de educadores. 

Bélgica no se arrepentirá de haber dado su confianza a los 
disclpulos del gran pedagogo de Champaña. Su gobierno, mientras 
permanezca fiel a las ideas inspiradoras del movimiento de 1830, 
mientras maniega la unidad moral y la paz religiosa entre los ciu
dadanos, no habrá obstáculos serios al desarrollo de las escuelas 
de la Congregaci6n y ésta merecerá siempre las benevolencias del 
episcopado. En 1H43, el cardenal arzobispo de Malinas, en una circu." 
lar dirigida a los párrocos dedo: "Consideraros dichosos si po
déis tener al frente de vuestros establecimientos escolares, esos bue
nos Hermanos, a los cuales nos sentimos dichosos en honrar. Una
mos las señales de estima y gralitud hacia ellos, al testim0n!o dé 
los representantes de la nación .... al tributo de elogios que la opinión 
pública otor;¡a a esos amigos de la niñez y de la juventud". (!). · 

Las iniciativas de los Lasallistas, de común acuerdo con el 
episcopado, se revelaron extraordinariamente fecundas. No sin su
frimientos, sin sacrificios y sin obligaciones, los Lasallistas han lle
gado a dar a la juventud belga, enseñanzas ·profundas y sabias. 

(1).-Hulin, 11., p.p. 39-40. 
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Las máximas y las iniciativas de ~ santo "Institutor" los han guiado 
en sus diversas creac!ones. Ellas inspiraron la fundaci6n de sus hoy 
prés¡¡Bras Escuelas Normales, de las que hablaremos en capitulo 
aparte, ellos las que alentaron a un joven Hermano, de espíritu 
emprendedor, origiI:a! y listo, una nueva obra, que será la honra 
de su vida, y sin duda, la empresa más notable de una Conare. 
gación religiosa: me refiero a las "Escuelas Saínt-Luc", • 

EL HERMANO MAREs-JOSEPH. 

El hombre destinado por Dios y por los superiores del Institu
to de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para llevar a cabo 
una de las obras más benéficas, fué. el Hno. Mares-Joseph. Char-

Hno. Mares· Joseph. 

Fundador e Inspector de las Escuelas 

de arte "Saint-Luc", 

les de Paur~; nació en Sotlegem, en la provincia de Flandes oríen· 
tales, el 3 de septiembre de 1838. Perteneda a una raza inteligente, 
capaz de comprender lo hermoso y lo bello. Su tlo, Auguste, gozaba 
en París, de reputación de pintor hábil. Sus padres, establecidos 
en Bruxelles desde 1848. tenian un comercio de objetos de arle en 
una casa rica de la cclle Haute. · 

Charles siguió !os cursos de la Academia real des Beaux-Arts, 
recibiendo las enseñamos de Henri de Coane. 91 terminar sus es· 
ludios, entró como dioujante de encajes en el taller de Gilbert. Pe· 
ro el antiguo alumno de !os Hermanos deseaba que sus talentos 
sirvieran a la salvación de las almas, y recordaba el mal enorme 

- 46 -

~y 

que la Academia hada a los j6venes estudiantes: particularmente 
en la clase del desnudo, donde lo desnudo de los personajes estaba 
rodeado de pérfidos atractivos. Un dia de regreso de la Academia, 
Carlos dedo a su madre: "Maman, si le bon Dieu me pr~te·vie, je 
ré¡;arerai par l'enseignement de l'art chrétien, le mal que cause j 
la jeunesse l'étude des Académies." Su deseo será plenamente sa
tisfecho, pues poco tiempo después ingresaba en la gloriosa Con
gregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Terminada 
su !Ormaci6n, los Superiores lo enviaron primero a Namur, luego 
a Hornn de donde saldrá a los 24 años de edad para Gand, donde 
trabajaría eternamente ¡;ara la gloria de Dios, bien de Bélgica, reno
vaci6n del arte religioso y para glorilicación de su lnstituto. 

Una gran amistad debla unir al jóven Hermano Mares, con 
el barón Béthune y el conde Hemptinne; el primero le sirvi6 de 
guia, el segundo fué el sostenedor de la obra en sus principios. 

Estos tres hombres, buenos y de conciencia religiosa, uni
rán sus esluerzos, sacrilicios y oraciones, y decididos a emprender 
Ja renovación estética nacional, como a salvaguardar las costum
bres y alcanzar el triunfo de la fe, fundaron, en 1863, la primera es
cuela "Saint-Luc". 

En la nueva escuela, el Hermano Mares será el organizador 
y animador a quien no podrán.detener ni la calumnia ni la perse
cuci6n; luchador infatigable, triunfará, y hasta sus mismos en~mi
gos reconocerán el mérito del pedagogo y alabarán la santidad de! 
humilde Hermano de las Escuelas Cristianas, gran siervo de Dios. 

Cada exposición Universal era para el Hermano Mares un 
triunfo que alcanzaba p:r medio de las Escuelas Saint-Luc, triunfos 
que para él, sólo tenian sentido por redundar en prestigio de sus 
queridas escuelas de Arte, honor de su glorioso Instituto, bien de 
la Santa Iglesia Católica y gloria del Señor. 

Lo que más llenó de satisfacci6n y santo entusiasmo al abn~ 
c;ado Hermano fué la felicitación que su Santidad, por intermedio 
del Cardenal Rampolla, envió al Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas cristianas, y la bendición esoecial concedida a él y a lo· 
d~s los prolesores y alumnos de las Escuelas Saint-Luc, asl como a 
lodos sus bienhechores. 

Personalmente el Hermano Mares además de la escue!J de 
Gand, el lnstituto Béthune en Saint-Gilles. En sus últimos añ~s fué 
nombrado por los Superiores, Inspector General de todas las E-.:.iJ· 
las Saint-Luc. 

En el congreso católico de Malines, en 1909, su Eminencia el 
Cardenal Mercier lo nombró Vice-Presidente de la secci6n de obras 
cientlficas, artisticas y literarias y Presidente de la ll sub-secci5n de 
"Arts et Sciences". 

.;_ l1 .;,; 
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. En 1913, /ué ia primera manilestación ·pública de honor ren. 
~da al eminente atleta del arte cristiano y que tuvo por escenario 
el Parlamento. 

En ese mismo añJ se celebraban las bodas de oro de la fun. 
dación de las escue:as Saint-Luc, donde después de una misa de ac. 
ción de gracias en la iglesia de la Santlsimq Trinidad, edificada 
poi iniciativa de nueotro héroe, se reunieron en el auditorio del Instj. 
tuto Béthune, para entregar al Hermano Mares en nombre de su 
Santidad el Papa Pío X y de su Eminencia el cardenal Mercier, la 
condecoración "Be:ie Merenti", proclamando que habla bien me. 
reciclo de Dios y de la Iglesia de Bélgica". 

Poco tiempo después, el hombre que habla pasado su vida 
al servicio y al mejoramiento de la clase laboriosa, por la ~nseñanza 
de un arte religioso, para renovar las edades de fe, dejaba este 
mundo el 9 de mayo, por las eternas felicidades del cielo. 

Dios y los hombres lo glorificaron porque habla realizado en 
la edad madura y la vejez, el santo ideal que la Provid.encia le pre. 
sentó en su juventud. 

FINAUDAD DE LAS ESCUELAS SAINT·LUC. 

Hace algo más de tres cuartos de s'glo que las Escuelas Saint
Luc trabajan según sus fórmulas. ¿Han alcanzado el fin que se ha
bían propuesto? ¿Pero cuál era ese fin? 

Las Escuelas Saint-Luc se definen: "escuelas superiores de 
·Artes y Oficios o facultades populares de arquitectura, dorado y 
pintura", perfeccionamiento de las escuelas profesionales que fund6 
San J. B. de La Salle en París. El fin que se persigue, <leda el Hno. 
Mares, s2rá formar obreros para todos los estados. Regenerar el 
arte, empapándolo de espíritu religioso en las fuentes del cristia· 
nismo y del espíritu belga. Los formaré, agregaba el Hno. Mares, a 
la cultura del arte nacional por medio de reglas y ejemplos toma· 
dos del examen, de la observación, y de la imitación de modelos 
transmitidos por motivos antiguos, con el fin de revivir la piedra, el 
ladrillo, la madera, las ideas, las tendencias, las preferencias de la 
antigua raza belga. 

FUNDAC!ON. 

Tres hombres principiarán, continuarán y llevarán a buen 
término, la fundación de Saint-Luc, empresa. por la cual sufrie.ron 
l' lucharon toda su vida: el Hermano Mare•, de- las Escuelas Cns· 
tianas,_el. conde Joseph de Hemplinne y el Barón Jean Béthune. El 
primero organizó y realizó la obra de kx cual Béthune era el alma 
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y el pensamiento inspiradcr, mientras que Hemptinne !ué hasta su 
muerte su protectcr abnegado y generoso. El dla en que sus manos 
S3 cerraron por la primera vez, señala en les anales del arte cris· 
tiano la lundaci6n, el nacimiento de las Escuelas Saint-Luc y el 
punto de partida del arte verdaderomenle nacional, en Bélgica. 

La obra era para desalentar un temperamento menos viril qu? 
el del Hennano Mares. 

Por la tarde del 5 de enero de 1863, en un cuartito húmedo 
y bajo del Patronato, se inauguraba la primera escuela Saint-Luc. 
Como toda obra de Dios, muy humilde en sus principios: un ideal, 
una buena voluntad y dos manos vacfas, la indilerencia de unos y 
d desprecio, sino la hostilidad de otros. En electo, se inauguraron 
las hoy florecientes escuelas Saint-Luc con 2 alumnos, 25 francos en 
caja, una pobre mesa, un pésimo pizarrón para las explicaciones 
gráficas, algunos modelos de dibujo ornamental y pizarras para los 
alumnos. En tal pobreza ¿cómo no de"alentarse? Pero el amor es 
nás fuerte que la muerh: y no obstante, la obra naciente tenla qu~ 

crecer, puesto que habla salido de un pensamiento de caridad y de 
apostolado social. La abnegación del Hno. Mares !ué la sola propa
ganda de la Er.cuela, pero suficiente para llenarla. De 2 alumnos pron· 
to pasaren a 17 y el segundo año pasaron a 56, gracias a los éxitos 
del curso anterior ya que el local era el mismo. 

La competencia de la pobre escuela alarmó a los dirigent~s 
de la academia de la ciudad de Gand, los cuales hicieron lo posi
)lle para cerrarla alegando la !alta de higiene. El ministro del In
terior, Alphonse Vandenpeereboon, envió uno de sus funcionarios, 
M. H. lean Rousseau, director de Bellas Artes, con el fin de visitar 
las instalaciones y la exposición de !in de año de la Escuela 
Saint-Luc. 

El delegado del ministro, defensor de las cuatro academias 
del reino, quedó admirado de los trabajos realizados y del fin que 
se proponla la nueva escuela, lo que hizo que la lealtad del hom
br.~ venciera a las prevenciones del funcionario, al grado que al 
despedirse del Hno. Mares, tendiéndole la mano le dijo: "Votre pro: 
gramme est plus veste que le notre; votre méthode est bonne. Allez 
de l'avant sans hésiter: !'avenir est d vous". 

@ PROGRAMA DE LAS F.SCUELAS SAINT·LUC. 

El ciclo completo comprende 8 años de esludios, divididos en 
curso preparcitorio de un año como mlnimo; curso medio de tres años 
y curso superior de cuatro años de éomposici6n. 

Para extender el beneficio de su enseñanza a todos los jóve
nes a quienes su profesión ocupa todo el dla, Saint-Luc organiza, 
además de los cursos de la mañ~a. unos por la tarde y otros los 
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· 0 bor.o(ir1'ando así a muchos estudiantes de todas las cla. ornmg s, ., ... · · · 

sos soc:a!es. · l 1 • L. del . · 
• El curso r.rcparatorio' tiende a a ?17'l~Cluu ºl? y de la 

mano, par el dibujo a mano libre de aphcac16~ geométnca: de la 
flora y de Ja fauna estilizadas,. de una ?ron variedad de ob¡et~s al 
natural por el estudio del relieve segun lo~ cuerpos geométricos! 
de motivos esculturales: vasos, !!o.rones, ~a~1t7les, etc. A esos cur· 
SOS practicos, se agregan Jos teoncos: pnnop!OS generales ~~ pro
yecciones y de persp]ctiva, de sombras, luz Y colores; anáhs1s ele
mental de Ja llera, de la !cuna ind\gena Y de la figura humana. Es 
¡~ clase de princip'o que prepara a les abmnos a divemas secciones. 
Esas secciones son tan numerosas Y sus programas tan extensos 
que nos limitarerr.os a un resumen. · 

Durante les ocho años indispensables a su fonnaci6n nor
mal. la Escuela Scint-Luc lleva al alumno al análisis de los obras 
de Ja Edad Media, a la discusión de les estilos, al conocimiento ds 
Jos rcateriales y a su empleo racional. El candidato arquitecto estu
dia el ornamento, la figura, la composición decorativa, como el 
alumno pintor aprende les grandes lineamientos de la construcción. 
Después los alumnos se especializan estudiando según sus actitudes: 
la arquitectura, la pintura, la escultura, la hen'?lrla, la orbbrería, 
cualquier arte o industria de arte. 

A todos Jos grados de esta enseñanza, se juntan les curs~s 
teóricos, según un programa juiciosamente renartido y severa:>iºn· 
le controlado por exámenes: cursos de matemáticas, cursos grálicos, 
cur1os de proyecciones, ¡;erspecliva, y ccn>lrucci6n. Otros curso> 
distribuídos en un ciclo de cuatro años, están destinados a com
pletar esta formación: historia general del arte, higiene, electrici: 
dad, legislación de conslrucciono.s, cementos armados. qeoloa!a, hi
drología estética, iconografía, anatomía, heráldica, historia de las cos
tumbres, tecnolooía de las arles .... en una palabra todas las cien
cias que se relacionan con las arles. 

En Saint-Luc, el método precede por análisis y par síntesis. Les 
modelos escogidos son muy sencillos v su naturaleza da a los orole· 
sores ocasión de exponer una serie de· orincipios, tocante a la es
tructura, la técnica y la combinación de los elementos. 

Para realizar este programa, el Hermano Mares y Jeon Bé
lhune si; pusieron resueltamente a la nbra. Abandonando los ca
minos lnl!adcs, la nueva e:.cuela se alist6 sola pbr vlas desconoci
d~s Y nueva.s. Renunció d~sde el principio al estudio de los eslilos 
~nego Y lah10 Y del Renacimiento, no por desdén, por el valor 
mlrlnsec~ del arl.~ n•:'icmo, lo cual hubiera sido una locura, sino oor
aue lend1a a la re\lao~~ción de las artes nacionales debla servirse 
de la herencia dé b ~~\e¡xisados, del siqlo X!I y xm: sobre todo, en 
los .cuales. el arle era la eclosión espcintánea espléndida y fiel del 
gema naoonal. ' 
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En el s!glo ·xm, los ante¡:asadcs cultivaron el arte g6tlco. Es 
de ellos, luego es nuestro. Su esp!ritu, sus pi1ncipios, y sus leyes ins
pirarán las escuelas Soint-Luc. De oh! lo necesidad imperiosa de 
hacer estudios serios en los monumentos de Bélgica, desde luego, 
pero también de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda, en una 
¡:alobra, de todcs ·los ¡::alses de Occidente en donde, actualmente, 
viven aún el mismo ideal espiritual, moral, literario, polltico y Ol· 
tlstico. ' 

El mérito de ese arte es el de ser nacional y cristia10. Pues, 
no existe un pueblo civilizado que no poseo un orle que le sea pro· 
pie, que refleje sus pensamientos, sus costumbres, sus necesidades 
sus aspiraciones, sus creencias y su culto; un arte que lleve las 
huellas de su temperamento, de sus gustos, de su sensibilidad y de su 
·genio nacional. Asiria, Babilonia, la India, Egipto, y el antiguo Méxi
co, as! como Roma y Grecia, nos han dejado en su arte, los testigos 
de su civilización. 

Honesto y robusto, el arte enseñado en Saint-Luc está conce
bido y practicado bajo la idea cristiana, con su divisa. "Art chrétien 
et national" o "l'Art paur Dieu et les Ames", en oposici6n de la divisa 
académica "L'art pour l'art". Su ventaja es la de ser esencialmente 
sano. 

No se trata de hacer con lo viejo, nuevo. Es necesario ser 
de la épcca, como es necesario ser de su' pals. El pcsJdo proporcio
na el alfabeto, siempn el mismo, con el cual se podrán escribir poe
mas inéd~tos. En otros términos, las escuelas Sa:nt-Luc transcribí- . 
rán, en monumentos apropiados a las necesidades, la manera de 
coroiitender el arte propio, lógicamente evolucionado y enriquecido 
d~ todo el aportamienlo y progreso de la técnica moderna. Las nue
vas invenciones y los nuevos materiales emplecdos juiciosamente y 
con gusto, contribuirán a dotar a nuestra época de un arle sino nue
vo, por lo menos caracter[slico. 

Estos son algunos de los princioios que permanecen a la. base 
de la enseñanza de las. Escuelas Saint-Luc, que a través de todos 
los años de estudio, acom¡;aiían y guion a profesores y alumnos, 
que los consideran C0mo intangibles, 

Como se vé los métodos y proqramas elaborados para la mo
desta c!a.oe de 1863, sirven en sus lineamientos qenerales a las 7 
escuelas Saint-Luc, cuyos éxitos irradian Pn toda Bélqica v son la cau
sa no solo de sus triunfos, sino también de la espléndida eflorescen
cia de arte aplicado, 

ll 

LAS 7 F.SCUELAS SAINT·LUC. 

Los· escuelas Sciint-Luc son 7; educan y forman más de 3,000 
jóvenes. 
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La escue!a Saint-Luc de Gante que .tanto ~ien hab(a realizado 
y sigue rea'izm,do entre las clases labcnosas, debla extender, por 
el suelo belga y teda su colonid, el mismo beneficio a la clase 
humilde. 

En 1877 en la !iesta de San Lucas, el Sr. Desdés hacia los 
trámites necesarics ¡:ara lundar una escuela en Tournai, lo cual 
consiguió felizmente al finalizar ese mismo año. 

También en 'a festividad de San Lucas, al año siguiente, 1878, 
ie abr[a en Lila otra escuela bajo el modelo de la de Gante. 

El 10 de rctubre 1880 .. s~ fundaba la tercera filial de Saint
Luc en Líeja, calle de Leí. En L:eja [ué tal la cantidad de alumnos 
c;ue concurrieron a la escuela, que algunos meses después los lo
cales eran inrnlicientes. 

Después, s: tunda en Bruselas, calle de los Alexiens la quin-

Una clase de dibujo 

eli la Escuda "Saint· Luc" 

de Gomhé • Matadi 

(Congo Belga). 

ta escuela Saint-Luc, con Ja ayuda del arquitecto Collés. Actualmen
te son dos escuelas Saint-Luc, en Bruselas, una ,en la calle de lrlan-
de, 57, y la otra en la calle Palais, 70. ,, 

Finalmente se establece, en suelo belga, la escuela dé Mons. 

ESCUELA SAINT-LUC DE GOMBE-MATADI (Congo Belga). 

Escuela de arte indígena; ha obtenido desde su origen un 
extraordinario éxito, y orueba, hasta la evidencia, que los negros 
tienen gusto y sEntimie~to estético, capaz con el tiempo de producir 
obras de arte. La dirección de esta escuela está confiada al Her· 
mano More, que iué alumno y prolesor de la Escuela Saint-Luc de 
Lieja. Ha recibido, la escuela varias veces la visita del Gobernador 
y Vice-gobernador de la Colonia y de varios gobernadores de pro· 
vinc:a, de los jeles de administración y de todos los inspectores, as! 
cómo de artistas y amateurs de arte, que unánimemente han admi
rado los resultados obtenidos, sobre todo, en la exposición de Leo· 
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poldville. V arias obras de arte están representadas: todos inspiradas 
en Ja llora y fauna indígenas. La forma y la decoración están ge
neralmente sacadas de las diversas producciones de arte autóctono. 
El Hermano More está convencido que el arle enseñado en 'el 
Congo, debe ser y permanecer congolés. Será necesario evidente
mente dos o tres generaciones y una mayor cultura, antes que los 
artistas indlgenas tengan su propia vida y que puedan dar libre 
curso a su inspiración y alirman su personalidad. La escuela Saint
Luc de Gombé-Matadi pone las bases del edificio arUstico en el 
Congo Belga. 

DIFICULTADES Y TRIUHFOS DE LAS ESCUELAS SAIHT-LUC. 

Puesto que el árbol se conoce por· sus frutos, para terminar, 
veremos, cuál es la iniluencia que las Escuelas Saint-Luc han ejer
cido sobre el movimiento artístico Belga y cómo el lugar que ocu
pan, lo han alcanzado en fuertes luchas. 

Faltos de local, no podían recibir los numerosos alumnos que 
se presentaban. La distribución de premios del año 1870, de la es
cuela de Gante, se electu6 en el salón anexo al Instituto Saint-Amand. 
Las paredes estaban cubiertas de dibujos: proyectos de palacios 
municipales, castillos, mansiones, levantamientos de planos de anti
guos monumentos, dibujados y litografiados por los alumnos de 
Saint-Luc, reproducción de molduras en yeso, estudio de figuras 
según Fray Angélico y los antiguos maestros flamencos. 

La humildad y dilicultad del principio hicieron que apareciera 
a los ojos de muchos corno empresa temeraria y condenada al Ira
caso. Los nobles fundadores llenos de le en el [uturo, vencieron di
ficultades sin cuento. Todo iba tan bien, que un público más y m6s 
numeroso, más y más simpático, se unió, lleno de esperanza. Pero, 
al mismo tiempo que estos velan felices el éxito, otros sintieron y 
se preocuparon por los progresos de la escuelita de dibujo. Tan pe
queña, que resolvieron ignorarla y desdeñarla. Ante sus éxitos y su 
prosperidad, (en doce años fué necesario agrandatla 6 veces), la 
conspiración del silencio dió lugar al denigramiento, sobre todo, 
cuando un reportero hizo notar que la arquitectura civil era ense
ñada mejor en la Escuela Saint-Luc que en la mayor parte de las 
Academias oficiales, sus profesores buscaban la inspiración en nues
tra arquitectura ancestral. apropiada a nuestros climas, costumbres 
e instituciones que en las monótonas imitaciones del arte griego y 
romano". 

Desde ese momento, lué guerra abierta de los advem1rios, 
que velan la prosperidad de esa institución, que apenas salida de 
las dilicultades de su fundación, era ya muy floreciente. Vivía y 
prosl{eraba, a pesar de no haber recibido ninguna ayuda del Es-
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tado: "Saint-Luc no construye sino igl~sias Y capilla~"· Saint-Luc 
· u 10 tu·ba sin personalidad, mcapoz de senhr, etc, r.oessmo i 1 

Como !e, mandes periódicos tomaron parte, los pequeños pe-
riédicos, sin sab;r de arte y mucho ~enes de la. Esctg¡la Saint-Luc, 

·-' ·en la!·ndades que por desgracia, muchos ignorantes, aunque 
¡:;roe''·ª' ' >~ l d d . alauncs de buena fe, creyeron. A gunos e esos a versanos de 
b~era fe llegaron hasta alabar obras modernas de \ferdadero mé
rito, ·sin saber que tenlan como origen a los alumnos de las escue
las que ellos atacaban. 

Las escuelas Saint-Luc hablan resuelto callar, salvo en los 
casos en que el silencio pudiera interpretarse mal. ¿No era mejer 
dejar a las obras hablar y demostrar la evidencia de su valer y lJ 
superioridad de sus concepciones? En 17 añ?s, la sola escuela de 
Gante contaba más de 500 alumnos y se gloriaba de que sus alum
nos hubieran producido obras como el palacio de Saint-Nicolas, el 
gran béguinage de Gante y la abadia de Mareds~us. 

En 1878, la exposición universal de París proporcionó al Her
mano Mares la ocasión de comprobar la excelencia de sus métod~s 
y la superioridad de los trabajos de sus alumnos. Obtuvo el diploma · 
de honor que es Ja mayor recompensa. 

Los triunfos alcanzados por los antiguos alumnos de Saint
Luc, en el terreno de la arquitectura, sobre los alumnos de las aca
demias, provocó de parte de sus contrincantes toda clase de ata
ques, injurias, calumnias, burlas, hasta golpes a los alumnos me
nores de la escuela, lo único que no permitieron los mayores. 

La Escuela Saint-Luc habla adquirido un renombre europeo, 
pero careda de recursos por ser escuela gratuita, razón por la cual 
el Hermano Marés había pedido permiso al gobierno pera organizar 
una tómbola para obtener recursos, pero hasta eso les negaron. 

Perdida toda esperanza de porte del gobierno, el periódico 
el "Bien Public" invitó a sus numerosos lectores, pera reparar el 
mal que la injusticia administrativa habla causado a la escuela 
Saint-Luc, a lo cual respondieron con gran generosidad, a tal pun
to, que se pudieron hasta realizar nuevos proyectos, En 1881, en 
la distribución de premios, se indicó que gracias a los generosos 
donativos anónimos, se habla podido dotar la institución de insta· 
lociones tan perfectas, como las de los establecimientos oficiales. 

A la pregunta que en 1879 hacia el Sr. Soil de M~iamé si 
se pcdia restaurar el arte cristiano, 50 años después se podio res· 
pender: tratándose de la escuela de Tournai, que en esa población 
se pod!a encontrar lo necesario pera edificar, ornamentar y amue · 
blar un edilicio religioso, pues, los habitantes de Tornai hadan 
altares de madera, cobre o piedra estatuas . confesonarios . púlpi· 

b ' 1 ' ' ' tos, ta er~acu os en metal precioso; cálices, custodias, tapices, emplo· 
mados, vm-crucis pintados y esculpidos, etc. 
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Todo este resurgimiento maravilloso de industria de arte qua 
caracteriza a Tournai, se debe a la Escuela Saint-Luc. Sin ella, nu. 
merases talentos hubieran quedado ocultos o fracasados por !alta 
de dirección o por una mala dirección, 

"Mañana, decia el Sr. Vybo, volveremos al verdadero camino; 
bajo la égida del "Signum Fidei" del Instituto de los Hermanos y 
nuestro objetivo podrá, como antes, compendiarse en estas 3 pala, 
bras: VERUM, PULCHRUM, BONUM: lo Verdarero, que buscamos en 
Dios; el Bien, que tratamos de hacer a nuestro alrededor; lo Bello 
que procuramos continuar propagando por nuestras obras", 

En 1883, en la exposición universal de higiene escolar de 
Londres, exhibieron los trabajos de los alumnos y el método que 
hablan seguido y que habla llegado a su completo desarrollo. El 
stand de Saint-Luc causó sensación, no obsjante la opinión intran~ 
s'genle de los miembros belgas del jurado; pero, gracias al jura: 
do protestante inglés que supo apreciar el mérito de la enseñanza, 
concedió con aclamación unánime una medalla de oro al director 
de la academia Saint-Luc de Gante, y un diploma de honor a los 
alugi,ncs. :~.·· 

v't::Esta distinción extraordinaria;c·concedida por un jurado in
terriot1onal a una escuela de arte que luchaba a la vez contra los 
prejuicios modernos y contra la hostilidad académica y oficial de su 
patria, lué tanto más apreciada, cuanto que esta recompensa fué la 
única concedida por trabajos de esa indole. 

Tres años más tarde, en 1885, los antiguos alumnos, bajo el 
nombre de Gilde de Saint-Luc y de Saint-Joseph, participaban en 
la exposición universal de Amberes, donde se encontrarlan· repre- · 
sentadas la construcción civil y la contsrucción religiosa. En el ves
tibulo de la Exposición, organizaron una galeria notabilisima. Com
prendia una capilla gótica, una sacristia, un salón y un despacho. 
Muebles religiosos y civiles, estatuas, el monumento funerario de 
Mgr. Lambrcchts, cuadros, trabajos ae orlebrerla, obras impresas y 
encuadernadas con gusto, vasos de porcelana adornados, ventana
les, en una palabra, productos de todas las industrias artisticas, 
formaban en las 4 salas un conjunto armonioso, racional, verdade
ramente cristiano y nacional. Los visitantes respiraban un aire de, 
calma, de pureza y de a1El_9re satisfacción. . 

No lejos, Bellas Artes tenia su stand de exposición, esfuerzo 
supremo de los alumnos de las Academias. Tanto la prensa de Bél
gic"., como la extranjera, lo s~ñalaron como un derrumbamiento artis-
1ico. Los ]"P.riódicos ccanpetEÍÍltes declararon que, en lo que concier
ne a la obra belqa, la exposición de Bellas Artes constituía un de
sastre. Se atribula el fracaso al desprecio de los principios que en 
otro tiempo rPgian la gloriosa escuela flamenca. 

· · Leonoldo. JI se i~resó vivamente por el stand de la Escue
la Saint-Luc. Antes de retirarse el soberano felicitó al Barón Bé-
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lhune y al Hno. Mares por los hennosos re~u~t~dos que una vez mái 
al:an:aba lo obra. El jurado de la exposi.cion, de acue.rdo con la 
apreciación real, concedió a la Escuela Sam~-Luc'. ?os diplomas d., 
honor, y Lconoldo ll, en testimonio de su sahsfaccion, prendió en el 
pecho del rr:aestro Béthune, la cruz de caballero de la orden de 
Leopoldo. . . 

En la exposición internacional de Lie1a.,Jas Esc~elas Saint-
Luc obtuvieron b:illantes triunfos, al grado que los penódicos má; 
prevenidos les colmaron de elogios. ~l barón Van den Bosch, ha
blando de la contribución de la ensenanza de los Hermanos, en el 
prcgreso moderno del arte, se expresaba as!: 

"En ese dominio, una fecha notable fué señalada por las Es
cueles Saint-Luc. En los ensayos del principio, la iniciativa del Her
mano Mares pareció hasta temeraria, pero las cercanas generacio
nes hacen just'.cia a ese glorioso "reaccionario" que por encima d~ 
las suntuosidades profanas del Renacimiento, quiso inculcar al ar. 
iista cristiano y al artesano, algo del alma de los constructores d~ 
catedrales y pintores de retablos. La Escuela Saint-Luc ha colocado 
al artista cristilJl)o en una atmósfera de misticismo y de devota sim
plicidad. Y la virtud de la acción del Hermano Mares íué tan fuerte 
y contagiosa que llevó hacia la Casa de Dios ese grupo notable de 
artistas modernos que colocan su genio al modo de los antiguos, 
ante los vio-crucis y las madonas. 
, En la Exposición Universal e Internacional de Gante, de 1913, 
quisieron reunir, de todos los paises civilizados del mundo, los 
productos más variados de la naturaleza y de la industria, para 
enseñar los progresos de la ciencia en el orden económico y social. 
En medio de ese cúmulo de riquezas, dos departamentos llamaron 
fa atención: el de arte decorativo en Inglaterra y el de la Sociedad 
de ex-alumnos de las escu~las Saint-Luc. 
.. . El arte era vigoroso, sano y personal. Llegaba a las fuentes 
~e lo hermoso, lo verdadero, lo honesto, lo original, siendo al mismo 
tiempo popular. 

Las Escuelas Saint-Luc, no sólo han triunfado en el arte re
ligioso y en las Exposiciones Universales, sino también, como lo ve
remos, para terminar, en todos los concursos en los que han to
mado parte, ya sean oficiales o particulares. Para probar la autori
da~ de que gozan en los drculos arUsticos y esferas oficiales, bas
taran algunas cifras. 

En 1922, seis de los miembros titulares de la Comisi6n Real 
de. Monumentos y d?. Ciudades, eran antiguos alumnos de Saint
L~c:, a~! como 12 de los miembros corresponsales de la misma Co
B~si~n, E~ la mis~a época, sobre los 9 arquitectos provinciales de 
e~gica, cinco S·Jhan de las mismas escuelas. Tres arquitectos de 

Samt-Lut- estaban aceptados para la sola provincia de Brabante, 19 
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otros por las prelec!uras francesas y 4 más por los ministerbs. Vein- · 
te más lueron nombrados arquitectos comunales. Renunciaré a nol!l
brar les antiguos alumnos que han llegado a ser directores de aca
demias, profesores de Universidades, de Escuelas técnicas o prole
sionales. Se puede decir que los antiguos alumnos de Saint-Luc tie
nen en sus manos casi todas las construcciones en Bélgica. 

Muy significativos son también los resultados obtenidos pcr 
ellos, en los concursos abiertos, bajo los auspicios de los ministe
rios, de las provincias, de los departamentos o de organizaciones 
privadas. 

Exposición Internacional de Licja en 1930. Pabellón Sain·Luc. 

Nueve veces sobre diez, y desde largo tiempo, en semejantes 
justas, los antiguos alumnos de Saint-Luc se colocan entre los pri
meros y casi todos los premios les son concedidos. En apoyo a lo di
cho van unos ejemplos: en 1916, !ué abierto un concurso por la Ciu
cad de Tournai, relacionado con las construcciones y mejoramien
tos, en el cual todcs los premios· sin excepción les ganó Saint-Luc. 
En 1922, la ciudad de Lieja organiz6 un concurso de fachadas. De 
468 proyectos sometidos al jurado, 94 fueron premiados, de los c~a
les, 81 sallan de Sainl·Luc. Sobre 24 diplomas con medall~ de oro, 
20 exactamente fueron adjudicados a los mismos ven:edores: del 
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t~iJl en elédi1·c, que era de 39.770 franc:s, 34,260 francos les fueron 
r.oncedidcs a les ex-alumnos de Saint-Luc. · 

En 182!. de 13 concursantes que partici¡:aron en el c~ncursc 
organizado ~or los Flandes occidentales, en el proyecto de una 
escuela provincial de agricultura, los resultados fueron los siguien
tes: primer lugar, con derecho a construcción, el proyecto del Sr. 
H. Vaerwijk, de la Escuela Saint-Luc; segundo, con 5,000 francos do 
premio, el proyecto de un alumno de 7o. año; tercero, con 5,000 fran~ 

1,•: 

Proyecto de una basílica, 

por un antiguo alumno 

de Saint- Luc. 

(l 

ces de premio, el proyecto de otro alumno del mismo curso; cuar
to, con 1,500 frar.cos de premio, el proyecto de los Sres. Hendrichx Y 
Langerhaedt, poles:ir y gran premio de la Academia d3 B3aux-Arls 
de Gante: 

Ante la evidencia de los hechos es necésario inclinarse. Las 
escuelas Saint-Luc se bn impuesto a la atención de los hombres. 
que, en el mundo entero, se ocupan de arte, eón más competenciJ 
Y autoridad. Han venido a visitarlas de Holanda, Alémania, Fran· 
cia, Inglaterra, Suiza e Italia perra estudiar su organización. 

- oS-

En 1947, la Escuela Saint-Luc de Lieja obtuvo un franco y 
herr.ioso éxito en el concurso organizado entre todos los arquitectos 
de Bélgica, por el Ministro de Reconstrucción. El proyecto en cues
t:ón comprendía el estudio de una casa tipo para bombardeo, y arre
gles urbanos de una ciudad refugio. 

Tomaron parte en el concurso 445 arquitectos. Entre los 25 lau
reados, el primero, el segundo, el cuarto y el sexto, eran enligues 
alumnos de los Hermanes de Lieja, y el octavo hizo sus estudios en 
la escuela de Saint-Luc de Tournai. 

En otro concurso, propuesto por una sociedad local. en pre
vis'ón de la reconstrucción de un conjunto de inmuebles para dife
rentes destines, son también dos antiguos alumnos de Saint-Luc 

Escu!tura en madera por un 

antiguo alumno 

de Saint-Luc. 

de Lie¡a, los que obtuvieron el primer prer.iio y la ejecución del pro

yecto. 
Esos datos tienen elocuencia por si mismos; no necesitan co

mentarios. 
Desde aquellos remotos días del año 1868, cuónto camino re-

corrido, cuando se ¡:iensa en la ignorancia y el mal gusto en que 
Eélgica estaba sumerg!da, hace menos de 100 años, y el maravillcso 

-.)!)-
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llabajo llevado a cabo. Las Escuelas Saint-Luc, int'Olltestah!emente 
han adelantado de muchos años la eclosión de la idea a la cual co~ 
justa razón debe atribuirse el privilegio y que gracias a ella, se 
llegó a entrar en el dominio de la realidad. . 

¡Que !a prosperidad de esta gran instifuci6n de arte crezca 
aún para la mayor gloria de Dios y de la Enseñanza cxrt61ica! 

---!--:..:. 
~--

- fiO.-

CAPITULO IV 

LOS HEllMAHOS Y h PATRIOTISMO. 
~ 

El verdadero amcr a la Patria, a la Familia y a Dios, es el 
patrimonio de las almas nobles y generosas. 

Juan Bautista puede dejar a los Hermanos estos tres amores 
en herencia, complementándolos con el amor a las almas de los ni
ños, porque habla recibido de sus antepasados ese enorme tesoro 
que a su vez acrecentará y hará de él, primero, un patriota, dando 
a Francia y por ella al mundo entero, una legión de hombres, que . 
sabrán sacrilicarse, en sus respectivos paises, en la enseñanza del 
pueblo o al lado de Jos que sufren, y cuando sea necesario, en los 
campos de batalla, dando ejemplo de valor y demostrando a sus 
disclpulos que !as enseñanzas de !a escuela tienen su rea!izaci6n en 
Ja vida real. 

'Segundo, mos!róndose en el seno de su familia excelente hi· 
jo, inmejorable hermano y luego, por el constante empeño que él y, 
después de él, les religiosos que fundó, han tenido en inculcar a 
los niños y jóvenes, principios morales, copocitóndolos pora ser bu~
nos hijos, buenos esposos y buenos padres de familia. Fundadores de 
hogares, donde la esposa sea la compañera fiel hasta la vida eter
na y la madre de Jos hijos; y el joven. el sostén, el protector, el 
custodio fiel y amante de su esposa y el padre de los hijos. 

Tercero, el amor a las almas de 1j6 niños y a Dios, lo orob6, 
dejando la gloria y el éxito que le sonre(an, el bienestar v las ri
quezas, en una palabra, todo lo que en la vida halaga e ilusiona. 
para convertirse de Doctor en teologfa y el canónigo de la célebre 
catedral de Reims, en un humilde maestro de escuela primaria; de 
noble y rico en el pobre mendigo que en ocasiones, después de dis
tribuido su rico patrimonio entre Jos pobres, en 1684, pidi6 el pe
dazo de pon necesario para su sustento, para asemejarse a Cristo 
pobre, y poder señalar a los niños y jóvenes tanto las serias y con
soladoras enseñanzas de horror al pecado y al vicia, como el amor 
al bien y a la virtud. · 
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Juan Bau:is'.a contaba, entr~ sus ascendientes, hombres he
roicos de hechos legendarios, as! como hombres virtuosos y has:a 
santos. De u:ios, heredó la virtud, la sa:.Eclad; de otros, el herois
mo, la abnegación, el desinlerés, Ja piedad hacia el pobre, el sa
crificio. 

El ro~a León Xlll, lo comprueba en el breve de 1899 que con
cede al Conde de La !:alle de Rochemaure, el titulo de Duque, 

Bernard de La Salle, 

valiente caballero, 

antepasado 

dé S. J. B. de La Salle. 

El ilustre Pontíiice escribía: 

·"Esta familia ha merecido mucho de la Religi6n y d9 la h 
tria. Dió varios obispes, entre otros a San Ermengaud, célebre pcr 
sus milagros. Varíes guerrercs de esa raza, marcadcs con la Cru: 
del Redentor, arrancaron su sepulcro del dominio de los infiele;; 
Nuestros predecesores rnmbrobarcin el efecto de su fe, cuando ·Ber
nard de La Salle, generalí~imo de les ejércitos· póntifií:ios, · despul1 
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d~ hacer huir las hordas enemiaas, condujo triunlalm~nte a füma 
a Gregario XI, de feliz recuerdo". · 

"Por último, esta familia, esparcida en divcrsm provincia: 
de Francia, se ha distinguido sien:¡;rc r.cr su piedad y su fe, p~r el 
brillo de sus bch~s militares, su ccnslantc fidelida:\ y una d~-.~. 
ción hereditar!a a la cátedra del Bie~aventurado Pedro, y ha c1ado 
abades, canónigos, obispos, religiosos, caballercs y comendadore1 
de órdenes militares, notables por el valor y la santidad". (!). 

Estos ¡;árra!cs del inolvidable bón XllJ, nos. dicen de d~nd' 
el canónigo de La Salle recibió esa gloriosa herencia que aume:ita. 
da, lega a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para que a su 
vez Ja pasen a todos los que vengan a ellos, con el fin de recibir 
sus consejos y enseñanzcs. 

El conocimiento de las bellezas y riquezas naturales de:! sueb 
~atrio, as! corno Jos hechos sobrernlientcs de lo shéroes hacen na
car en el corazón d-1 r.iño y del joven, sentimientos patriótic0 s y 
lo disponen para ofrendar sus fuerzas y hasta su vida misma, si fue
ra .necesario, a su engrandecimiento y delensa. 

Estos sentimientos se adquieren por el conocimiento del idioma 
nacional que les facilita el estudio de la Geograffa y de la Historia 
Patria. 

· .Í¡¡Qn Bautista clc La Salle con aquel genio que lo caracteriza
oo, cOiilprendió que el nifo no podio dedicarse fácilmente al P.studi0 
de la Geografia y de la Historia del pals, ya que era tradición y 
costul!'bre aprender antes el lctln qu~ el idioma propio, motivo p-r 
el cual, implantó y obligó a sus Religiosos que enseñaran el idioma 
~atrio antes que el latln, práctica que después se ha seguido en to
do el mundo, pero que antes del Santo no se le habla ocurrido a 
ningún pedagogo. 

La Geogralia da a conocer al alumno, el pafs ·donde nació, 
las riquezas que encierra en sll subsuelo y en su sueb, las bellem; 
que lo adornan y engalanan, haciéndole sentir hacia ella, interés y 
amor pcr esas riquezas y esas hermosuras. 

Pero nada más propio para excitar en el joven los sentimie~
tos patrios como el estudio de la Historia, Juan Bautista, en su pro
grama de historia, siempre con el deseo de despertar en los alum
nos los nobles ~entimientos de amor patrio, encerró en ello;, los he
chos frn¡;o'rtantes, asi como la biogralfa de los pers~naics más d1~· 
bres del pafs; el maestro debla aprovecharse de esta enseñanm 
para despertar y dernrrollar en los niños el amor a la viitud e inspi
rarles verdaderos y nobles sentimientos patrióticos. Los Hermanos 
tenian para las lecciones de historia, grandes cuadros, donde esta, 

!ll.-Le créauler de t' Ecole Poputaire.-Fr. Mélage.-pág. 2. 
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bon dibujadas lorlalezas, campamentos militares y hasta ejércitos 
en plan de ataque. Todo con el fin de despertar en los alumnos el 
noble sentimiento de amor patrio. (l). 

LOS HERMANOS Y LA ENSERAMZA MILITAR. 

Les Hermanos dirigen escuelas militares, principalmente en 
América, ya que en Europa, exi~tiendo el servicio militar obligatorio, 
no es tan necesaria dicha ensenanza. 

A primera vista paree.e . ilógico, paco conforme a la pe~ago. 
gla moderna, el que los rehg1oscs, los hombr.:s de la ~z, dm1an 
escuelas y academias militares, donde se preparan los ¡6venes en 
el arle de la Guerra. No obstante es un hecho que en América r.o 
¡:arece nada anormal. 

Los Hermanos, al aceptar de los poderes oficiales una escueb 
militar, tienen por fin, formar no sólo una juventud apta para se
guir cursos de Escuelas especiales, de Universidades o directamente 
entrar a servir a la Patria como cadetes del Ejército, sino desean 
ante todo, por un trabajo sistemático, formar ho111bres de carácter, 
inculcando a esa juventud principies cristianos cupaces de condu. 
cirios ¡:ar el sendero de la vida. 

Un pedagogo ha hecho notar, V con razón, que "LA MEJOR 
D!SCIPUNA ES A MENUDO DE LA QUE SE HACE MENOS ALARDE". 

Los disclpulos del Santo de La Salle se empeñan por inculcar 
a los alumnos una regla única: obedecer al sentimiento del honor. 
Tal procedimiento es ¡:ara los maestros una ayuda considerable. 
En una escuela sometida a esa consigna, los alumnos se estimulen ' 
a una conducta modelo, encontróndose en sus escuelas militares, un 
buen número que se empeñan para que sea irreprochable. La no· 
c'ón cristiana del deber recordada con frecuencia en las clases ayuda 
elicazmente. La disciplina en los juegos tiende a secundar la que 
riae los estudios. Es, sobre todo, en los juegos, donde un maestro 
hábil, se da cuenta del carácter de los jóvenes. Numerosas son, en· 
\onces, las ocasiones para corregir las malas tendencias de unos, co
mo también la buena conducta de otros. A eso atienden principal
mente los Hermanes en las Escuelas militares. 

Los ejercicios militares son considerados como preciosos fac
tores de disciplina. Tiene por objeto desarrollar en los alumnos la 
fuerza de los miembros y la agilidad en el sistema muscular, hacer
les a?quirir ?n. porte distinguido y viril e inspirarles respeto a la 
autondad, habito de obediencia pronta al llamado del deber,, Y 
una gran preocupoción por la dignidad personal: cualidades todas 

{1 l-le Fondateur C:e l'lnsli'ul des Frires des Ecoles Chrétiennes - Po· 
rls - 1884 _; 15 Rue Cosselle, 15. 
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indispensables para asegurar el éxito en la vida, sobre todo en Ja 
vida militar. 

Los que no han visto funcionar una escuela militar dirigida 
por los Hermanos, se imaginan fácilmente, que dedican más tie:np 
a los ejercicios que a los estudios. Fuera de los ejercicios militares 
del horario ordinario, los Cadetes no reciben cada dio sino una hora 
de la estrategia. Estas lecciones son dadas por oficiales compe\.<mtes, 
que pertenecen al ejército activo. 

En varias de esas escuelas, mS.S de una vez, cuando han te
nido que actuar en público, han recibido felicitaciones elogiosas dJ 
personas competentes €h el arte militar. Habiendo, en muchas cir -
cunstancias, competido con los cadetes de las Escuelas mili!ares del 
Estado, siempre han obtenido sea un primer lugar, sea un segu~do. 

Grupo de cadetes 

orando 

ante el Santísimo. 

Tales resultados demuestran hasta la evidenc:a el valor de la en
señanza especial recibida, su porte digno y viril, la precisió'l de sm 
r.iovimientos de conjunto, asi como las pruebas que dan de sus co
nocimientos en táctica militar, han sorprendido a m6s de un olicial 
del ejército regular de los Estados Unidos. 

Los Hermanos, fieles discl;;ulos de San Jua1 Baulisk: de La 
Salle, no se han contentado con una formación puramente militar; 
su ambición tiende más arriba. Lo que desean ante t~do, es propcr
c:onar a la sociedad y a lci Iglesia, caracteres viriles y cristianos de 
luertes con•1icciones. Para alcanzar ese ideal,· no escatiman penas 
ni trabajes. Los principios de la vida cristiana son expuestos nie
t6dica y claramente a los Cadetes en lag instrucciones que compren
den a Ja vez el dogma, la moral y el culto. Esas lecciones son vivifi-

- iJ.i- ,, 
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cadas pvr !es ccremcnias vivientes de la santa liturgia Y lo.s ejer-
cicics d: piedad privada. . . . 

Les Hermanos saben que el pnnc1p10 de toda fuerza moral, 
·d en la gracia y que los sacramentos son la fuente de donde 

res. e . 1 1 1 b:o:a el divino néctar. Con frecuencia, en . as escue as, s~ ve a os 
Caaeies po3trarse ante el Dios de .la Eucanstla,. para p:i~le. ayuda 
para vencer las pasiones y prachcar las ensenanzas rec1b1das en 
el cateC:Smo. Es cerca del· Maestro inmolado donde van a aprender 
el arte supremo del sacrificio, pues, no ignoran ~ue la vocación de 
soldado implica un holocausto en aras de la Patna. . 

Como se indicó en páginas anteriores, las Escuelas milita
res, dirigidas por los Hermanos, se encuentran principalmente en 
Canadá y particularmente en Estados Unidos. En otros pqlses ameri
canos, ¡ólo encentramos grupos numerosos de ex-alumnos que apren
den el arte de la guena en las escuelas militares oficiales. 

Como ¡e dió a entender, las Escuelas Militares que dirigen 
los Hermanos en Estados Unidos pertenecen a la serie de R. O. T. C. 
(Cuerpo de entrenamiento para oficiales de reserva), clasificados por 
el Departamento de Guerra de Estados Unidos como institutos l:li· 
litares. Et Departamento designa un Coronel, un Capitán y cuatro 
Sargentos primeros, junto con el equipo necesario para la instruc
ción militar. Al terminar sus estudios en las escuelas de los Herma
nos, pasar. a la Universidad o a los campos de verano para califi
car y formar parte de una comisión en la res:rva organizada. (!). 

Sólo en la última guerra, les cadetes fuenn comisiona¿os in
mediatamente después de graduados en sus colegios. 

Los Hermanos dirigen, en la Unión Norteamericana, 7 escue
las o academias militares, siendo la más famosa de ellas y de las 
particulares, tanto por su antigüedad, como por su instrucción y 
aprovechamiento, "LA SALLE MILITARY ACADEMY", ubicada ac
tualmente en Oakdale, Lonq lsland, N. Y. 

Cuenta la Academia -Militar de La Salle 65 años de existen
cia, ocupando des locales y cambiando cinco vrcPs de n'>"lhre. De 
1883 a 1927, la Academia estuvo situada en CLASON POINT, en la 
sección Bronx de la ciudad de Nueva Yor~. En los últimcs 21 años 
ha pasado p:>r ser el mejor instituto católico militar de la Nación, 
dernrrollándose cons!antem9nte en su mejor situación de Suffolk 
Country, en Oakdale, Long lsland, en la Gran Bahla del Sur. 

?riginalmente fundada como West Chester Institute, en 1883, 
alcanzo renombre desde el siguiente año como Academia del Sa
qr.a.do Corazón. Veintidós años más tarde, llegó a ser la Academia 
M1htar de .Clason Point, tomando el nombre de la penlnsula donde 
es.t?ba ubicada. En 1923, el nombre fué reducido al de Academia 
M1htar Clason. Tres años después, cuando la escuela fué transferida ' 

(!).-Carta del B:oth;r Amian, F. S. C.-29 de septiembre de 1949. 

- (i(l-

a Long lsland, se le quitó el nacionalmente famosQ nombre de Cia
sen, no obstante todo aquello que era causa de sentimiento y orgu
llo de la institución, para darle a la Academia el nombre aun más 
glorioso del Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristia
nas. ([¡. 

En 1880, los Hermanos deseosos de establecer un internado, 
compraron la antigua propiedad de Dominick Lynch, rico comer
ciante y católico de N. Y. uno de les lundadores, en 1785, de la 
más antigua iglesia, en el Estado de San Pedro, en Barclay. 

El lugnr era ideal. Un hermoso bosque, en el litoral de Long 
lsland Sound, rodeaba la histórica residencia de piedra, ccnstrulda 
en i794, donde según la tradición, se celebró por primera vez la 
Santa Misa, en el ccndado de Westchester, y donde según el distin
guido M. Patrick Mac Gowan, durante la guerra de Independencia, .. _ 
nació la "BANDERA DE LAS BARRAS Y ESTRELLAS". Precisamente . 
en ese lugar, en 1883, principió la Escuela Militar que hoy es la 
ACADEMIA MILITAR DE LA SALLE. r2). 

En 1925, en Oakdale, se compraron 170 acres de la betla pro· 
piedad del dilunto Comodoro Frederick Boume, que contaba con 
una palaciega residencia "INDlAN HALL", una de las mós ricas y 
vistows mansiones de Long Island. En esta magnilica y progresiva 
l'bicación, continuaron sus legendarias tradiciones de 34 años en 
Clason, principiando la Academia con el nombre de La SALLE, un 
período sin precedente. 

La Salle es nacionalmente famosa como Escuela Militar y es 
una de las pocas esenc:a!mente militares, bajo la dirección de cató
licos en Es~ados Unidos. 

En 1919, la Academia formó parte de las primeras unidades 
del R. O. T. C., organizado por el Departamento de Guerra. 

Holmes E. Dager, que se distinguió en el Tercer Ejército de 
Patton, en la segunda Guerra Mundial. fué designado en Clason CC\

::io el primer prolesor de Ciencia Militar y Táctica bajo el R. O. T. C. 
De la primera clase, 24 calificaron para las reservas y pronto la 
unidad "CLASON" ganó honores nacionales y ac!amacione~. Desilq 
entonces algunos de los mejores oficiales del Ejército, como Paul R. 
Knight, del "Batallón Perdido", han llevado a la Academia al gra
do de "HONOR SCHOOL" del Departamento de Guerra, que ha con
servado sin interrupción en los 15 últimos años. La Academia Militar 
1 a Salle merece el titulo que.le han dado de "WEST POINT DE LONG 
ISLAND". (3l. . 

( 1 l.-Centenary el !he B:ethers o! the Christian Schoets - Prevince et 
llew York - pág. 80 · 

12 ).-Centenary el lhe Brethers el !he Chrislian Schools - Province el 
tlew York - pág. 82. 

( 1).-Centenary el the Brothers ol the Christian Scholts - Province ol 
New York - pág. 85. 
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En la segJnda Guerra Mundial, los oficiales graduados .e~.~ 
~ ¡; lu 'rcn 5ui:cientemente nuoerosos para mandar una dlVls1on 
d~ i~iant~ria; 36 de ellos dieron sus vid~ ~r .Dios Y por la P~t.ria, 

La Salle, ahora, disfruta de la d1stmc16n de ser clasihcada 
como "HCNOR" academia por el Departamento de Guerra de los Es. 
tadcs Unidcs. 

La creciente demanda de admisiones augura para la Aca:le. 
mia Militar La Salle, un luturo a ser posible superior al actual. 

Notable es también la "CHRISTIAN BROTHERS AC!.DEMY D~ 
ALB!,NY", fundada en 1859, de humilde comienzo, pero que no ha de. 
jada de crecer, hasta formar actu~lmrnte un cen~r~ educativo im· 
portante desde el punto de vista intelectual y militar, en Albany. 
Entre les maestros notabtEs que han pasado pcr la Academia, figura, 
en rrimer término, el Hermano Paulian, el sabio Hermano Azarim, 
P.acionalmente conocido orno lilówb y literato, el Hermano Alexan. 
der, excelente orador y dramaturgo y el Hermano C~nstantius reco
nocido en teda la extensión del pals como escritor y gran peda
gogo y a quien se debe la introducción de las prá:ticas milita:e1 
en la Academia. En 1911, principió el Hermano Aratcr, la forr.:a
ción de un Batallón de Cadetes, compuesto de cinco compañlas com
pte:as qu~ pronto se atrajo la atención y admiraci6n de bs especia· 
dores en los desliles, por su viril comp:irtamiento militar, (2\, 

En la primera Guerra Mundial. la Academia contribuyó a 
los esfuerzos guerreros. En la postguerra, los alumnos compitier~n 
y ganaron numerocas becas, adquirienrlo la Academia por e;o, unJ 
alta reputación escolástica. 

Durante la admin;stración del Herrr:ano C'.ement, se modilicó 
el uniforme, haciéndolo más elegante y distinguido y se ccnsiguierm 
del De¡:artamento de Guerra rifles modernos. 

En 1935, se cambió la Academia a un espacioso y elegante 
edilicio de estilo Colonial Georgiano, rcdeado de 17 acres de !erren~. 

Su prestigio militar se debe al excelente entrenamiento dado 
por el profesor de ciencia militar y tácticas, Coronel Bertrand T. Fay, 
del cuerpo militar americano, un ex-alumno de la clase de 1914. En 
la Segunda Guerra Mundial, 1244 antinuos estudiantes del C. B. A. 
se unieron a las luerzas armadas y 26 ex-alumnos hicieron el su· 
premo sacrilicio . 

• Estcs hechos y el constante triunlar de ios graduados en los 
89 an?s de existencia de la Academia, prueban que los Hermanos 
han ci.mentado Y construido sobre Ulla base sólida y firme de fe, ab· 
negación y sacrilicio. · '~ , 

Continuando esta breve reseña hist6rica de ldfil:scuelas Mi· 
litares en .Estados Unidos, llegamos al "Christian Brl'i?.;rs Colleqe" 
~e St. Louis que, en 1933, bajo la direcci6n del enirgico Hermano )us· 
tmus Elzear, adoptó la militarizaci6n. ·Esta no tuvo como fin pre
parar a los muchachos pora la guerra, sino formar dirigentes, incul· 
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carles principios bú.>ic;s de di:iciplina y un fuerte entrenamienb 
!ísico. 

En los trece años que lleva desde su militarización, el C. B. C. 
!iene el honor de dislrutar de una distinci6n de que gozan ¡:ocas 
escuelas militares de les Estados Unidos, es el "HONOR SCHOOL", 
otorgado por el Departamento de Guerra y que la Escu~la ha con
servado, hasta hoy, doce .años consecutivos. El nombre del Hermam 
Elzear tiene un monumento perpetuo en la unidad militar llamada 
"LOS GRANADEROS DE ELZEAR". 

Durante la guerra, el C. B. C. llegó a ser nacionalmente co· 
nacido por su noble cooperación con el De¡:artamento de Guerra. En· 
tre otrcs servicies de que el cuerpo de Cadetes puede eslar orgu. 
lioso, es el de. la venta de 4 mi\lones de d6lares de bonos y estam
pillas ¿e guerra, pcr lo que el Departamento de la Tesoreria y el 
de Guerra han llenado el C. B. C. de honores y alabanzas. Mientras 
en la escuela los cadetes se preparaban para la guerra y traba· 
jaban activamente, les ex-alumnos se distingulan en los campos de 
batalla. Aproximadamente, 1725 sirvieron en las dilerentes ramas 
de las fuerzas armadas, y 40 de ellos llegaron al supremo sacri· 
licio, pora que la ~az durade;a pu.eda reinar en el mundo. El 4 d~ 
r.iayo de 1947 fué erigido, en la propiedad, un monumento a los 
muertos de la Segunda Guerra Mundial y dedicado a los 40 hé· 
rces antiguos alumncs del C. B. C. (!). 

La primera guerra Mundial rompió la falsa tranquilidad, en· 
gendrac'.a en el pais pcr varias décadas de paz. Siendo director, en 
ern época, de St. Paul, Mimesota, Cretin H. S., el Hermano Justinus 
Elzear aproyechó el brote de patriotismo para agregar entrenamien
to militar al programa, idea que no era nueva en St. Paul, pero 
que fué organizada 3 años antes de que el movimiento general a 
través del país se efectuara, al aprobar, en 1920, el Congreso, el 
estableC:mi~nto del R. O. T. C. (Cuerpo de e:itrena:niento para ofi· 
dales de reserva). ' ' 

Cuando, en 1918, los cadetes vistieron por primera vez el uni· 
lorme, no sólo pareclan, sino que actuaban como tales. En dicíem· 
bre del mismo año, dejaban phnamente satisfecho al inspector mi
litar por su huena preparación. 

En 1930, El Copitán Russ~ll. fuó comandante del Cretin R. O. 
T. C., y el cuerpo consiguió su primer "HONOR. R~T!~G", la m6s 
alta recompensa del Departamento de Guerra, distmc1on que celo
samente ha procurado conservar hasta ahora. 

El equipo de rifles ha ganado 13 premios e~ los "HEARST 
MATCHES", competencia nacional abierta para los h1gh sch~ols, co:. 
legios y universidades. El primer "HEARST" trofeo, proviene. de 

(1).-Mis>issipi vlsla - 1849-194)-. The Brolhers o! the Christian Schools 
póg, 107. 
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1931 exactamente un año después de que el entrenador del equi
¡;c, Eargento FimEro, Frank E. Ese,nther, U:S.A. retir~do,. vino a 
Cretin. El equipo de 1935 sobrepaso cudqmer actuac16n anterior, 
ganando la "COPA PERRY", Anuali;iente el equ.ipo ha esta~o a la 
cabeza de la Ida de las competencias de la qumta área m1li'ar. f.! 
camino del triunfo y de la gloria es un sendero familiar para los 
tiradores de Cretin. ! 1 ). 

Cretin pertenece a un selecto grupo de 96 escuelas que ofre
cen instrucción militar, bcjo los auspicios del ejército. 

Toda Ja instrucción es impartida pcr oficiaks cadetes, les 
cua!es sen rosponrnblcs de las prácticas. Los oficiales cadetes son 
scieccionados entre los alumnos regulares de los cunsos supario
res. Durante Ja últir.-a guerra, 86 antiguos cadetes sacrificaron su 
vica, ¡;rcbando así las tradiciones generosas del Cuerpo de Crelin. 

"De La Salle Military Academy", "De La Salle Commercial 
Schcol" (Minnesota), "St. Mary's College" y Winona", establecierén 
sus cursos mili\ar(s, al ¡;rincipiar la última guerra, c~n él fin de pre
parar soldados y cadetes para la defensa de la patria y del mun
do. St. Mary's se dedicó especialmente al entrenamiento de los 
futuros oficiales de la marina de U.S.f· .. pudiendo con orgullo mi
rar hacia atrás y considerar su contribución al entrenamiento de Jos 
futuros oficiales nC!Vales y en general al esfuerzo de la Guerra. 

En Canadá, las Escuelas milit0.res preparan; como la<; de los 
Estados Unidcs, reservas para los aiirs de gt~erra, tal es el caso de 
una sección r!e "MCNT-Sft!NT-lOlJJS", e,tc. f2). 

Si de América, rasamcs a Euroca 11os encontramos con la 
escuela de Erquclinnes. en qt:e, desde 1919, nuede consid0 rarsP. co
mo Escuela Milifar, para Jos alumnos oficiales de reserva belgas, 
según la decisión ministerial del ll de enero de 1922. !3). 

El comandante Marin, al visitar la escuela, manifestaba su 
admiración por la disciplina severa y la resistencia de ]~ reclutas, 
El valnr de esa formación se demostró pronto, cuando en los úfti
mos 10 años de ejercicio la P. M. S. (Preparación Militar Superior) 
de Erquelinnes había obtenido el 52% de la E. O. R. (Escu.1la de 
Oficiales de Reserva) en los carros, fa infanter!a, la aviación y, ad9-
más, s0 colocaba en primer lugar, del centro de Lille. 

En el párrafo sioui~nte veremos a los Hermanos enseñando 
con el ejemplo cqu91Jos dos puntos del c6digo del antiguo ca
ballero: 

¡"Estad liste a c~mbatir por la libertad de nuestro J1Qfs"! 
¡"Conserva intacto el honor de tu pafs aun con el sacrificio 

de tu vida"! ' 

( 1 ).-Mississipi vi:t·1 - !849·1949 -1 The Brothers of th9 Chrislian S;h,~b. 
pág. 112. 

(2).-L'Oeuvre d'un Si~c!e - 949, Rue C:•\té.-Monlréal - 1937. 
(3).-Notices nócrobg'qu'' - Fr. Ariste·Léonce. 
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LOS HERMANOS DEMOSTRANDO EN Lll PRl!.CTICl!. LO 
QUE ENSERARON CON PALABRAS. 

El amor a la Patria ha sido una de las notas caracterlsticas 
de Ja oora Lasallana. Al trabajar por el pueblo, s~ trabaja por la 
Ilación. ks gobernantes conscientes y !as personas r<?ctas considera¡ 
la obra como uno de los medios más eficaces para proteger al 
pueblo. 

Ya en tiempo del Santo Fundador, los Hermanos enseñaban 
el respeto a les gobernantes y el amor al suelo patrio en sus clases 
de Geogrclla e Histeria, pero sobre todo con su vida digna y 'abne
gada, podfan hacer suyas !as palabras latinas: "DECET CARICREM 
ESSE NCBlS PATRIAM QUAM NOSMETIPSOS" (La Patria de& im· 
portarnos más que r.uest:a propia vida). Los Hermanos han obe:le
cido a los gobernantes y servido a la Patria, siempre que no haya 
ofensa a Dios, y han dado a sus enseñanzas un carácter patrióti
co y cristiano. 

Les superiorEs, en todos los paises donde los Hermanos en
señan, no han titubeado janás un solo instante en poner a las órde
nes de los autoridades civiles y militares, no solo los edificios sino 
las personas mismas, sea en les campos de batalla como valientes 
soldados o camillems abnegados, sea en los hospitafes como cari!a
tivcs en~ermeros, sea en las escuelas militares como instructores de 
cadetes. 

Al llegar la querra de 1870, el Hermano Phillippe, supe
rior General de los Hermanes, ofreció todas sus casas para alojar a 
Jos heridos y ~ns hermanos c1mo camilleros o enfermeros, dando 
ocasión a los Hermanos para probar su patriotismo que no se de
tiene ante el sacrificio ni ante el peligro. (!). 

En una carta del 15 de agosto 1870, el Hermano Superior, al 
ofrecer al Ministro de la Guerra, para el servicio de las ambulancias, 
la Casa Generalicia y demás colegios e internados de la orovin
cia de Parfs, agregaba: "Los soldados quieren a nuestros Herma
nos y nuestros Hermanos quieren a los soldados. Un gran número 
de entre ellos han sido alumnos de nuestras escu.elas, y S9 senti
rán dichosos en recibir los cuidados inspirados por el celo Y le: 
abnegación ce sus antiguos maeslros". 

Sin duda, como decfa un pNiódico español. los religiosos y 
los soldados se comprenden y se admiran: una fidelidad generosa al 
deber, una abnegación algunas veces heroica a la causa común, 
crea entre ellos una profunda simpatfa. 

(1).-D' Arsac, Les Freros pondanl la guerre de 1870, Par!s-Curol - 1872. 
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Al ser acep!Gdo el clrecimiento del Superior General. los Her
canos ¡;asen el dla en la clase enseñando a bs niños, y la noche, 
al lado de le' e1fer!CCS. 

Varios Hermanos fueron victimas del deber que ellos mismos 
re impusieren: en t.ler, (Loir-et-Cher), el Hno. Abercien-Joseph; en 
Rethel. el Hno. Benon'er; en Clar.1ecy, el Hno. Honorius-Martyr; en 
Par!s, el Hno. fürr'•r 11). 

¿Qu'én roerá decir el número de heridos que curaron, ya 
que en el solo d·gio d'! Pmsy, 700 heridos recibieron cuidados ca
riñosos y ab:iegadJs? ¿Quién, sobre todo, podrá decir el número de 
les que fur ron crr:jados, ¡:or decirlo asf. en los brazos de la miseri
cordia de Di:s, en el inrtante de su muer!~? 

Es, princt¡;a!mcnte en el sitio de París, donde se puede ver 
"'cjcr la heróica abncqac'lm dr los Hermanos, que, cual pequeño 
ejército, !:ajo las órdenes de su General, el Rdo. Hno. Philippe, ocu
¡:a1 el lugar desigr.ado en el r:iismo instartJ que los llar:ia Pl deb 0 r. 
ta vísoera d• la batalla de Champigny, el 30 de noviembre y el 
!ro. de diciembre, a petición de la obra d1 la ambulancia, 150 Her-
1~a1cs se ¡:resentaron como camilleros. (2). 

Ac~stumbradcs a hacerlo todo con orden y a obedecer sin 
d:scusión, desempeñaron rn empico pdeclar.~nte com1 si hub'~
ran oidn vetera~és en él. Me?clados con los soldados. aoenas caía 
uno, lo levantaban, y suavemente lo Jl~voban hasta la ambulancia, 
prontos para regresar en busca de otros heridos. Algunos herma
nos heridos continuaban su caritativa labor exponiéndose a per
der la vida, casi en la primera línea, hasta que el general Duero! 
les ordenó més pru:lenc'a. 

Cuando terminó la batalla. 1·encidcs los franc~ses. lps Her-
::iar.os no abandonaron el campo harta dar sepultura al último cuer
po de aquellos valientes, muertos en la de!ensa de la Patria y hasta 
dejar caer sobre sus tumbas una última plegaria. 

Quince días después de la batalla d1 Champigny, esperaba a 
los hermanes una prueba más rle su pa!rinlismo rn la batalla de 
P.ourget. Crmo ~iempre, listos a levantar a los heridos y a socorrer 
a !rs mnribundos, cuando uno de citos, el Hermano Nethelmo ca
yó herido de muerte, el 21 de diciembre. En presencia del hermano 
moribundo el doclor Ricord exclamó entusiasmado, dirigiéndose al 
Rdo. Hno. Sucerior General: "Permitidme que os felicite y os abra-
ce en mi nombre y en ei de Francia". · 

. Restablec'do el orden, Francia quis? manifes'ar su agradeci-
m1enlo al Instituto qu9 valientemente le habla servido. La Academia 
Francesa tenla que conceder un premio, olrecido por la ciudad de 
&ston "Al niás hermoso ejemplo de patriotismo dado durante la 

(1).-D' A"ac, Les Fri/-rcs pendan! la guerre de 1870 Par!s·Surol - 1872. 
¡2).-Armand. Ravele!.-S. S. B. de Lasatle -pág. 469. 
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guerra" y Ja Academia' Francem lo otorgó al Instituto de les Hcr
:nanos, con beneplácito de todos, siendo los únicos en extrañarse, 
:es Hermanos. "Que se cumpla toda justicia. La Academia se cJm
s'ace en obrar asl. Este premio que se va a entregar a los Herma· 
~os, será como la "CRUZ DE HONOR" colocada en la bandera da 
u:1 regimiento", (Así habló el duque de Ncailles, director de la 
Academia). (l). 

El doctor Riccrd, que habla visto r.my c!e cerca a les Hermano~ 
di;ranle Jos peligrases y criticas d!as de la guerra, escribla al H~o. 
Pnilippe ur.a carla llena de franqueza y humorismo: "Id y continuad 

\'~ ,. 

Los Hermanos, durante la guerra de 1870-1871. 

vuestra bella y admirable misión, y estad seguros que no siempre 
!armaréis ingratos. Muchos se recordarán que vosotros les enseñás
teis las primeras letras, las primeras palabras correctas del len
guaje, el primer himno ¡;atri6tico y la primera oración que subió has-
ta Dios", · 

El gobierno francés, como agradecimiento a los Hermanos por 
los qrandes servicios prestados. nombr6 "caballero de la Legión 
de Honor al Rdo .. Hno. Phili¡;pe, que aceptó, esta vez por tratarse 

(1).-Armand Ravetet - S. l. B. de La Salle - pág. 475. 
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de una recompensa concedida a servicios prestados por !os reli
aioscs de su Instituto. "Era la Orden la que se honraba en su 
rersona". 

Los Hermanos, que en 1870, se rncrificaban y exponlan su vi
da por la Patria, eran, en 1905, exp:ilsados de ese pais que hablan 
hecho amar y delender, pero, siempre lieles a su ideal, excitaban hm
ta el último inslanle el noble sentimiento patriótico en los alumnos 
y en sus podres. En la última distribució~ de premios del Colegio 

Una sala de la ambulancia 

establecida 

en la casa generalicia 

durante la guerra 

de 1870-1871. 

de Passy, c:nte; de ir al hospitalario sudo Belga, el Hermano Di
rector dec\ en los ¡::a'abras de despedida, estas nobles frac.~;. "Nos 
han herido. cero no estamos muertos.... Nos iremos desterrados; 
pero allá, lle;arEmos el triple amor de Dios, de la Famil'.a y de la 
Patria .... Vue;tros hijos van a recibir la más noble de las excita
ciones, la del rncrilicio, del sacrificio consentido, querido, amado 
tal ve7; s•rá como el ~~l!o de toda la vida v.~rdaderamente perso~al 
Y viril''. Después de un canto a la bandera agregó: "Esta bandera 

-H-

la Jlevaremcs al des:ierro, y allá, como aqul, la llevaréis, con ho
nor, en los desfiles y en las fiestas. Al verla, os acordaréis, que si por 
un poco de tiempo habéis dejado a Francia amada, sólo es para 
aprender a ser más generosos y sinceros Franceses". (1), 

El tiempo pasa, pero el lnstituto d.1 San Juan Bautista de La 
Salle continúa integrado por hombres dispuestos al sacrilicio, En 
la Guerra Mundial de 1914, sirvieren a su Patria mas de 3,000 Her
rr.anos, y es admirable la crónica que relata sus actos de heroismo. 
Por centenares s.~ cuentan las cruces de Guerra y las demos distin
ciones militares. 

No sólo como camilleros se distinguieron los Hermanos, sino 
como soldados valientes, llegando a conquistar muchos de ellos gra
dos militares. 

Báoteme nombrar al Hermano Ariste-Léonce, alsaciano, que 
amaba a Francia con un amor ardiente, de la cual admiraba sus 
grandes hombres, sus Santos, sus paisajes, sus santuarios, sus mi
siones y sus peregrinaciones. Valiente como pocos, caritativo a 
ejemplo de Cristo, c"mo EL, era amado de todos, jefes e inferiores. 
las amistades de los ddados son, s~gún dicen, verdaderas y eter
nas: cuando dos soldadcs ron amigos, no ~e lo dicen, lo prueban, 
y él me lo prob6 en múltipl€S circunstancias, declara un compañero 
suyo del frente de Verdún. Su comandante Bourdiner, teósofo con
vencido, lo amaba cordialmente, aunque sabia que era Hermano 
de las Escuelas Cristianas. Sus soldados lo adoraban, porque te
nia para ellos, una caridad siempre lista ¡;ara aliviar y consolar. Le 
faltaban todos los defectcs de los hombres de guerra pero en cam
bio era un soldado de Dios. 

Al terminar la guerra, regrew a su colegio de Erquelinnes 
para continuar su vida tranquila y sosegada de.antes. Para avivar 
el espiritu militar que es espiritu de sacrificio, hizo grabar, en una 
lorn de mármol. el recuerdo de los 99 alumncs de la escuela, caldos 
en el campo del honor ~ntre 1914 y 1918. 12). 

El Colegio de Passv, desde su destierro de Passy-Fro'/ennes, 
acudió al llamado de la Patria, ofrendando por su libertad la vida 
de 9 de sus profescres y 400 de sus alumnos. 

Por todas partes, la conducta generosa segui~a por los .He.r
manos fué la misma. Asi lo afirmaba el general Bmllaud, en ¡umo 
de 1917, a un grupo de alumnos: "Haced honor a vu~stros maes
tros. los Hermanos de las Escuelas Cristianas. esos admirables edu
cadores que os forman con ideas nobles, amplias y generosas. Vues
tros maestros, que saben enseñar tan bien, saben ser igualmente 
soldados y morir por la Patria. No olvidaré jamás el recuerdo de 
los Dardanelos, en 1915: un Hermano soldado prestó su casco a un 

m-Un Religíeux Educaleur.-Fr. Paul-]oseph - 1923. 
(2 ).-Notlceo néaolog!ques - Fr. Ariste-Léonce. 
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compañero que no tenla, recibiendo, algunos min~,tos después, un 
coús que le heda mortalmente en la cabeza. Muno como valiente, 
ccmo disd~ulo de ese Dios del cual goza ahora eternamente, en 
conlormidad con les principios que aprendéis aqul". ('J,). 

Para tcrmir.ar, hablando de la conducta seguida por los Herma
nes cr. el último c8n!licto mundial, diré, desde luego, que todos ocu
paron gozases el lugar que les señaló la Patria, y que han sido dig-
nos de 11 prneba, una vez más. 

Esta vez, vemos, no sólo a los Hermanos de Francia, mostrar. 
se valientes y ge~erosos, sino que habiéndose extendido el co~
fücto por todas portes, los Hermanos de aquellos paises que con
tribuyeron en la c::nsecución de la paz. supieron portarse dignos 
de su misión. 

Sin hacer traición a su bandrra, varios miembros de la C.in-
gregación, oliciales en el ejército alemán, se portaron humanos y 
caritativos .prestando arandes servicios a la población civil. Uno d~ 
ellos, fué apcdado ror les hcbilantes de ur.a ciudad de Francia: "LE • 
BON DIEU ALLFMAl!D". :2). 

la activicad religiosa de les Hermanos no sofocó en nada el 
s

0
nlimienlo patriótico; más de una casa fué hospitalaria a prisio

neros escapados. En una de ellas el cocinero de la sección alemana 
preparó muera' veces el calé para viajares madruqadores, ofre
ciéndoles un sub'ancicso viático. Algunos de estos religiosos expia
ren ~se crimen de socorrer a los que su frian-. C)n varios meses de 
pri¡!ón. 

Para elb podríamos citar los vers~s de Corneille: 

"Oh! ccmbien d' actions, d'exploits celebres 
Sont demeurés sans gloire au milieu de ténebres"! 

La mJyor parte de les Hermanos belgas de 25 a 45 años, 
lueron movilizados en los cuerpos de camillercs militares; los restan
tes se pusieren con una abnegación admirable' al servicio de las 
víctimas de los bombardeos, sobre todo en Louvain, Namur, Jema· 
p¡:es, Montigny, ele. 

Centres de socorro lueron creados por los Hermanos en Bru-
selcs: SI. Georges y SI. Henri, Molenbeck: St. J. B. de La Salle: 
St. Gi!les. Les Hermanos "socorristas" tenian por misión, principal
mente, la búsqueda y sepultura de las victimas de los bombardeos. 
Prestaron también 1·a!iJs1J ayuda en los hospitales en la época de 
la liberación, y linalmo;n!e ayudaron a la repatriación de los prisio
neros de guerra. Natura: ~(!rece pensar que el gobierno belga e in· 
glés, no obstante la neooiiva de esos discipulos de Cristo, que tra· 

(!) ..;~ullelin de l'I: !;'.·; Jo; Frcres des F.cotes Chr<ltie~nes. 

(2). -B,!Jetin, f. F. E C - <:c.t' aide mora!e el religieuse - No. 108, pág. 33. 
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ba:crcn no p:r la gloria humera s'.no ¡::cr amcr a Aq·Jél que murió 
,;n la Cruz por todcs, ¡::endbran sobre el pe:ho de multitud de 
ellos, ora la "CROIX D' OR", ora la CROIX D' ARGENT", o alguna 
otra recompensa. 

El tradic:onal heroismo de los Hermanes franceses quedó de 
manifiesto una vez más, ya sea muriendo como valientes en el cam· 
po de batalla, ya como enfermeros en los hospitales o como soccrrien
tas de los que calan victimas de los bcmbardeos o de la metralla. 
El gobierno Inglés otorgó recompen8as y condecoraciones a numero· 
sos niembros del Instituto de San Juan Pa\llista de La Salle P'r su 
conducto heroica y caritativa con les soldados y los prisioneros. 

Les discipulcs d~l Canónigo de Reims, en Inglaterra, después 
de seguir curses de Dcb:a Pasirn, prestaron enormes servicios en 

Hermano 

sirviendo de secretario 

a los mutilados 

de la última guerra, 

en la casa generalicia. 

(Roma), 

bs barrios cercanos a sus establecimientos, en la época de los bom
bardeos, en calidad de jeles responsables. 

La casa Generalicia abrió sus puertas a los heridos con el nom
bre de hospital Saint·Joseph, recibiendo más de mil enfermos. Los 
hermanos, pero sobre todo los de la escuela gratuita de San Juan Bau
tista de La Salle, dependencia de la misma casa, dedicaron sus ho· 
ras libres hasta el último minuto a distraer y ocupar a los heridos. 
Unes interesaban a los mutilados en trabajos manuales compatibles 
con su enfermedad o les recordaban los elementos de las ciencias 
en otro tiempo desdeñados, aprovechando para reavivar sus cono
cimientos religiosos. Otros escribfan las cartas a los seres queridos, 
que al1á lejos esperaban ansiosos su misiva. (!) 

(1).-Bulletin S. F. E. C. 
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Recom~ensa más estimada sin duda que la condecoración de 
la "ORDEN DEL IMPERIO BRITANICO" (0. B. E.\ que recibió un 
hermano, fueron para aquellos religi.csos les pal~bras del .soldadJ 
c'.ego que decía: " El S~ñor me ha pn~ado de}a vista matenal para 
(arme la vis'a de la fe , y las de aquel otro: Hermanos, a vosotro1 
aue me habéis enseñado a conocer y a amar a Dios, mi agradeci
~ien:o impmcadero" o la vista de numerosos soldadcs que, al pa:ar 
por Roma, iban en peregrinación a las reliquias de San Juan Bau. 
!isla de La Salle para ¿arle gracias que, por medio de sus hijos es~i
rituales, los había formado y hecho verdaderos hembras útiles a 
su Dios y a su Patr:a. 

En Birmania, todrs los hombrzs sanes ha':ilan huido, dejJn:b 
abandonados a los enfermes con fas religicsas. Entonces, los H2r. 
::ianos tomaron la dirección general del hospital donde cuidaron con 
la misma abnegación a los indlgenas y a los invasores. 

En 1908, el Hermano Blim~n!, de Reims, fundaba el colegio d: 
~an Juan Bautista de 1 a Salle d3 Manila, que debla ser deotru!do 
en 1945 pcr la crueldad japonesa, no obstante el bien inmenso que 
se hacía a !os 1180 alur.mcs que frecuentaban las c1ases. en la ér.n
ca de la lucha encarnizada de las Filipinas. El coronel H. H. C .. Ri
chards, de1 Estado Maycr d0 la Armada f.érea Americana, escribía 
el 28 de lebrero de 1946, al Hno. Asistente del Superior General, Ab
ban Philip, una carla de la cual extraigo, estas breves palabras: 

"En mi nombre y en el nombre de los oficiales del Cuerpo de 
la Armada del Aire, agradezco a los Herrr.anos de las Escuelas Gris· 
fanas, la gran ayuda que ccn una inteligencia y una abneqación 
admirables, nos dispensaron durante los combates de Filipinas. Des
de el principio de la guerra, los Hermanos hicieron de su colegio un 
centro de recepción para los soldados americancs, sin distinción d8 
creencias rel!giosas. Bajo la dirección hábil del Hermano Xavier, que 
pagaría con su vi2a la caridad que dispensaba a los soldados. pre· 
paráncloles local donde, después d9 su diaria tarea, podian tomar 
un baño, cambiar de ropa, distraerse o jugar. En ese ambiente aco· 
gedor, no solo el cuerpo, sino también el esp[ri!u y el corazón ten!an 
su parte. Esa casa hospitalaria les recordaba el hogar ausente", 

"Después del terrible bombardeo de la base aérea de NO
CHOLS FlELD, los Hermanos pusieron a la disposición de los sobre· 
vivien'.es su Colegio y su casa de campo, que lué muy pronto para 
los av10dores, una fs!ación de reprso !ísico v moral. Gracias a les 
Hermanos Xav:er yAnthony, la moral de los soldados lué rápidamen
te restablecida. Sin eso. la defensa de las Filipinas hubiera termina· 
do desde enero de 1942. Los Hermanos hospitalizaban centenares de 
soldados procu!ándoles baño y alimentos calientes. Despés dP. una 
noche oosada en s11ave cama. animados por palabras alentadoras, 
regresaban a su TROU DE RENARD" cerca del campamento, bojJ 
las ametralladora; y bs bombas". . 
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"No olvic!aremcs jcn:ás lo que hicieron ~or n~sJtros. No olvi
darcracs a\ Hno. Xcvkr v a sns 13 cJhrraa1os que fueron sacrifica
dos pcr les j:iponeses por haber quer'do suavizar la suerte de sus 
compañeros de sufrimiento bojo la ocupación nipona. No olvidaremos 
todos aquéllos que se sacriiicaron pcr la ciudad de Manila y por 
los americanos". 

Vivieron como valientes, murieron como héroes y como santos, 
después de pasar por el mundo a imitación del Maestro haciendo el 
b!en a los demás sin esperar más recompensa que EL".(l) 

Los mutilados y heridos 

durante 

la última guerra 

asisten a la sonta miia 

en la capilla de la 

casa general;cia. 

!Rema). 

El Ccn!inen!e America~o. !ejes d~l teatro de la guerra, era alen
tador y animadcr, tanto ma!cr'al como moral. Sus hombres y sus re· 
cur¡cs bélic:s decid:eron la victoria del lado de !as naciones unidas. 

Entre los paises Americanos, les que lomaron parle direc!<.1 
e~ el confi!cto, fueron rs:adcs Unidcs y Canadá. En esas naciones 
1:is Herman~s no fueron a bs campes de batalla, pero con toda ge
:.ercs'(ad y cariño se ded'ca:on como veremos a colaborar al !riun· 
b, trabajando as! por la gloria y la grandeza de su Patria. 

En Canadá, bs Hermanos con sus escueias mili!ari1adas pr~· 
r-arabcn cadetes cJmo lo pru.~ban los 1,300 oficiales salidos de la 
e:cue'a de "MONT-SAINT-LOUIS", que lucharon en alguna de las 
crmas. 

Los Hermanos Americanos, durante la guerra, se inscribieron 
unos en la Cruz Roja, siguiendo cursos de primeros auxilies para 
!os heridos y la defensa contra gases; otros se enrolaron para la lor· 
r.iación de radiotécnicos destinados a la marina v a la aviación. 

El colegio de SI. Mary's, en California, lué designado por el 
gobierno, como escuela preparatoria para pilotos. Se construyeron 

llJ.-Les Fr' res des Ecoles Chrétiennes dons le conllil mondial - Bulle· 
lin No. JO~, póg 26. 
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edilicios ¡::ara recibir 200 instructores militares y 1900 futuros codelcs 
de marina y aviación. 

Como queda antes apuntado, el colegio de Winona habla in
troducido desde antes de la guerra en sus programas, curs~s de pre
paración marina: los inspectores oficiales declararon esta instrucció:i 
"verdaderamente ventajosa", En los campos cercanos los Herman;s 
dieron cursos nocturnos. 

El Coleaio d~ Manhattan (Universidad), de New York, era en 
esa época un -centro de preparación ¡::ara ingenieros zapadores. Los 
religiosos daban currns, as! como en 5 otros centros de la metrópoli, 
preparando de este modo a 2500 especialis!as. 

Adiestrar los cuerpos y las mentes poro la defensa de la Pa
tria, no era suficiente a les Hermanos si al mismo tiempo n'l nrepa
raban las almas a la lucha contra sus pasiones con la recepción de 
los mcramentos de penitencia y eucari~Ha que tres veces por se
mana, tanto en San Francisco corno en los campos de New Yor<, 
ofrecfan en la misa de las 5 de la mañana a lodos les que la c:i!i
citaban. 

Además de ser, para los hijos de San !ua11 Bautista d~ l.a Sa
lle, un consuelo y una satisfacción, el ver a los futuros defensores 
de la Patria ofr la Santa Misa y acercarse unos a recibir al Cristo 
que fortifica y anima, fué ¡:ara ellos una recompensa el oue a uno 
de los correos aérecs le dieron el nombre de "ESPIRlTU DE Lf.. SA-

LLE". i 
Largo seria enumerar otros aspectos en que los disdpulos del 

Canónigo de Reirns guion a sus alumnos en la estima hacia la Pa
~ia y las muestras que en multitud de lugares han dado de sacrifi
do por tan noble ideal. 

\~ ' .. i 
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CAPITULO V: 

ORIGEN DE LA ENSERANZA SECDm>ARIA MODERNA. 
0) 

Antes de presentar el esquema de ·1os Establecimientos donde 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas dan la Enseñanza Secun
daria y Superior, daremos algunas cóllsideraciones históricas que 
se remontan a los origenes mismos del Instituto, a los cuales smr.a
rernos el texto de un acto imperativo elajnado d3 la Santa Sede, que
dando as! establecida de una vez por tilas y de manera perentoria 
la perfecta legitimidad, en el Instituto de los Hermano>, no sólo de 
les Internados de Enseñanza Secundaria moderna, sino también de 
la enseñanza clásica propiamente dicha. " 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. que 
corno hemos dicho, [ué fundado en 1680, en Reirns, Champaña; esta· 
ba, 3n el espiritu de Juan Bautista de La Salle, destinado particular
mente a la instrucción de los hijos del pueblo, "Aux fils des artisan~ 
et des pauvres", sus podres, dice, ordi:1miamente poco instruídos y 
ccupados todo el d!a en ganar el sustento, no pueden darles, ellos 
mismos, las instruccion.1s que les son necesarias y una educación 
honesta y cristiana, siendo ese el fin que se ha tenido al lundar las 
Escuelas Cristianas". 

Obrando as!. el Santo Fundador fué a lo más urgente. Mien
tras que los hijos de las familias pudientes, tenian maestros hábiles 
en los cohgios de los Jesuitas, los demás no ten!an cuidados y va
gaban por las calles, escuelas gratuitas de perdición. 

Muchos de los jóvenes de familias acomodadas no se diriqian 
a las carreras liberales, sino más bien pensaban en la industria Y 
et comercio para quienes las lenguas antiguas no eran útilP.s. 

La evolución económica, el desarrollo intelectual e industrial, 
asi como el progreso de 1.as ciudades daba a la clase media una im
portancia nueva. Para ella, la instrucción primaria de las escu~la~ 
elementales era insuficiente. Los colegios dedicados al estudio del 
lat!n y del griego, disciplinaban probablemente de mod1 superior 
!as inteligenC:as y los corazones, pero, ciertamente, preparaban mal 
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0 Ja vida práclica a Jos jóvenes que se destinaban al comercio y 
a la industria. 

Ninguna institución existente respondl~ adecua~a.me~te a sus 
necesidades. San juan Bautista de La Salle v16 ~so dehc¡enc1a y pro
curó remediarla cuanto antes, por lo que_ se ded1c6 a lle~ar esa falla 
lundando en Saint-Yen el tipo de Ensenanza Secundaria Moderna, 
manifestando una vez más su bienhechora acción sobre la juven-
tud. 

Al lundar las Escuelas Nonnales, en 1684, creó un precioso se
millero de institutores cristianos, y su noviciado ~r;paratorlo le ha
bla dado discípulos instruidos y abnegados. Abno, pues, en favor 
de los jóvenes de familias ricas, escuelas especiales, dondo sólo se 
recibieran internos. El primer internado de ese género, lo fué el de 
les 50 jóvcnss nobles Irlandeses desterrados de Inglaterra con Jacob0 
U, en 1688, y cuya educación le habla sido confiada por Mgr. de Bar
lay, Arzobispo de Paris, por recomendación personal del Gran Rey. 
Jacobo ll, quien, en persona, fué a visitar a los pupilos a Nuestra 
Señora de las "Dix Vertus", acompañado de Mgr. Noailles. Recorrió 
las clas~s y los dormitorios, quedó admirado del buen orden general 
de la casa, de los adelantos realizados en los estudios, la buena 
educaicón dada a los jóvenes, declarándose plenamente satisfecho. 
"Cuando salieron de alH, declaraba Blain, historiador del Fundador, 
estaban todos en estado de ocupar los diferentes empleos a que se 
les destinara. 

El éxito más completo habla r:oronado sus esfuerzos, y San 
Juan Bautista de La Salle estaba dispuesto a fundar otros estableci
mientos análogos, pero esperaba que Ja Providencia le diera Jos 
medios y la ocasión. 

No esp'lrÓ mucho tiempo. Aper.as r,e habla instalado en NJint 
Yon con su Noviciado, que varias familias ricas de Rouen y de Dar· 
nétal le suplicaron recibiera sus hijos corno internos y que se ocn'lOra 
además de su educación. La gran extensión de la propiedad de Mne. 
de Louvois le perrnilia satisfacer a sus deseos. "Abrió su casa a1c· 
gremente, dice Blain, a todos los jóvenes que le fueron enviados para 
ser educados". Formó, con este fin, agreaa otro de sus hist~riado· 
res. "un colegio separado del Noviciado". En el pencamiento del Fu~· 
dador, la existencia del nuevo Internado debla ser un beneficio para 
los Hermanos de Saint-Yen. 

~e aquí lo que escribia el Hermano Procurador G1neral. que 
s~ que¡~ba de I~ pobreza del noviciado: "Creo que el medio de que 
?1os quiere servirse para hacernos subsistir es el de tomar internos, 
mstruirlos bien y educarlos. (1) 

He aquí cual era la organización de esta institución. Al fren
{l J-1.oures de M.de la Salte (Archives de!' lnslitut des Mres). 
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le de la obra· se encontraba un Director, y a sus órdenes inmediatas 
un primer maestro o prefecto, encargado de los estudios y de Ja 
disciplina: se encontraba en todos los lugares donde se reunlan los 
alumnos, sostenla el prestigio de los maestros, encargándose, ade
más, de las relaciones necesarias con los padres de los educandos. 
Examinaba una o dos veces por semana el trabajo de los internos 
para poder dar cuenta, sea en. el recibidor, sea por la corresponden
cia ~ les padres, indicóndoles la conducta y los progresos de los 
jóvenes. 

En cada clase habla dos maestros por lo menos; uno, el maes
tro de escritura, tenla a su cargo el francés; el otro, enseñaba las ma· 
temáticas; en las clases inferiores, se llamaba modestarnGnte MAlTRE 
DU CHIFFRE. Otrcs Hermanos enseñaban la contabilidad, el dibujo, 
la música, las lenguas vivas, etc. Los maestros, dice el reglamento, 
"deben ser piadcsos, caritativos, justos, apacibles y celosos para for
mar a los alurnons en el bien y a vivir en sociedad, desarrollando sus 
lacultades y actividades según el estado al cual sus padres los des· 
tinan." . 

Era indispensable que un maestro no diera nunca una lec
ción, sin haberla preparado y sin estar en condiciones de darla bien 

"La edad más conveniente para recibir internos era de 7 a 
14 años", asl dice el reglamento; edad en que son más dóciles y 
que él progreso es más ,fácil". 

Lo que se propcinla' el Santo Institutor con la creación de sus 
lnternadcs, era preparar, pcr estudios. serios, a los jóvenes de la da· 
se media, a todas las carreras para lcis ·cuales el conocimiento del 
lalin no era· indispensable. Con ese. fin,· .trazó para. sus discipulos 
un plan especial de estudios tal, que no existia entonces en Francia 
y donde estaba incluido, dice un antiguo Cuadro de Rouen, todo 
lo que concierne al Comercio, ias finanzas, la milicia, la arqui· 
lectura y las malemálicas: en una calab:·a, lodo lo. que un jovea 
podia aprender, excepto el latin: (!). Pero su fin· prin~ipal al crear 
los internados y las 'Escuelas gratuitas, fué crear establecimientos 
de educación cristiana, corno In· atestiguan los articules del regla· 
mento que redactó para Saint-Yon. · · . . 

Periectamente apropiado a las necesidadés de la época, di
rigió con un gran esplrifu de fe; con la regularidad y habilidad qu~ 
hacen los estudios fecundos, el internado de Saint-Yen, el cual 
alcanzó un éxito maravilloso". La mayor parte de los jóvenes dice 
Blain, manifestaban tanta modestia, piedad y docilidad, que ~us 
mismos padres se resi~tian a creer lo que velan". Por eso dice Mai
llefer, otro biógrafo del Santo, llegaron alumnos de todo el pa!s". 

Numerosos fueron, después h Internados, Colegios y Acode· 

(1).-Reglement des Pens!ons de Saint-Yon. Annates de I' lnstilut. l. r .. p. 
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mios dirigidos por los Hermanos, teniendo como. modelo el Estable
cimiento de Saint· Yon. Nombraremos, al' acaso, algunas de las ciuda
des que tuvieron la dicha de disfrutar de sus enseñanzas: Moulins, 
Béziers, Saint-Etienne, Dijon, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Lille, 
Orléans, Marseille, Lyon, Clermont, Parls, Passy, Le Puy; Reims, Nan
tes, etc., y fuera de Francia: el Cairo, A!ejandrla, Roma, Turln, Lon. 
dres, Viena, Constantinopla, Manila, Saig6n, Singapur, Penang, Ran
goon, Colombo, Bruselas, Momignbs, Molona, Carlsbourg, Jemma
pes, Madrid, Barcelona, Montreal. Nueva York, Ha~ana, Panamá, 
Bogotá, Quito, Santiago de Chile, La Paz, Buenos Aires, PJrto Ale-
gre y otras muchas más. · 

En general, se ignora que la Ensenanza seéundciria oficial, 
en Francia, la enseñanza llamada ~spec:al v después ml'rlernJ, •CJ
lió toda equipada de uno do. les Establecimientos antes citados. Só-
lo unas ¡:alabras para recordarlo: . · · 

El 18 de marzo 1864, tres Inspectores gene\ales eran envia
dos al Internado d~ les Hermanes de Par!s-Passy, que tenla ya 700 
alumnos. Esta visita fué seguida, el mismo dla, de la del Sr. Vlctor 
Duruy, a quien recibieron el Rdo. Hno.' Felipe. SupArior General y 
el Hno. Liiiahcs, Director del Internado. 

Rodeado de sus insp~ctores, el Ministro -recorri6 todas las 
clases y dirigió a los Hermanos sus más calurosas felicitaciones por 
la disciplina, orden y trabajo de. la Escuela. Gran admirador da 
esa enseñanza r5pecial. v n11erienrh imponerla e~ In~ nrl'nra¡nri5 
oficiales de la Univ9rsidad, Vlctor Duruy invitó a los miembros de 
la Comisión parlamentaria, para que lo acompañaran a Passy. "Je 
désire, leur dit-il vous rnontrer, chex les Frcres, l'heureuse réalisation 
de mon projet". · 

Esos señores visitaron todas las clases; preguntaron sobre la5 
dilerentes asignaturas, hicieron leer composl';iones a los alumnos, las 
cuales fueron muy elogiadas. Volviéndose 'hacia los diputados,, el 
Ministro les dijo: "Vous voyez bien, Messfuurs qu'il n'est pos né
cessaire d'avoir étudié les langues anciel'llles pour écrire en_ .. bon 

. francais; c'est, d'ailleurs rnon opinion depuis longtemps". Esas 
palabras obtuvieron una adhesión general. 

Esta visita al internado de Passy, fué como ~e ve, más que 
una encuesta: un homenaje, Ejerció más influencia sobre el ánimo 
de los diputados que todos los arqum~ntos y discursos. 

En el informe oficial del 2 de marzo de 1867, el Sr. -Vlctor Du
ruy- decfa hablando de Juan Bautista en su internado de Saint-Yon: 
"De ~se primer ensayo, resultó una e~s.eñanza qu~ si se hubiera ge
neralizado, h?brfa adelantado de un siglo las ~scuelas profesiona· 
les Y la ensenanza secundaria especial", Inútil es d~cir, que el pro
yecto ne ley lué aprobado sin dificultad. Queda la gloria para Passv 
de haber sido la cuna de la reforma oficial de la actual enseñanza 
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secundaria, pése a los contrarios. Esto no impidió que, en 1904, una 
ley impla le asestara un golpe .. de muerte. . 

Por fortuna, su ilustre director, el Hno; Auguste Hubert, lo 
salv6. "Nos han herido, dijo, pero no estarnos muertos". El 25 de 
ju'.io ce 1905, dla de la distribución de premios, cit6 a sus alumnos 
a Ja frontera belga, dond~ ya surgla majestuoso un edificio moder- • 
11 ~ al arn¡:aro de la libertad. "Nos iremos desterrados, les dijo, pe
ro, allá, lle;.<aremos,. el triple amor a Dios, a la familia y a la Patria", 
y dos meses despi¡és, al inaugurarse el nuevo. plantel y los nuevos 
cursos, decfan "presente, en PASSY FROYENNES", 650 ·internos, to
dos franceses, desterrados.voluntariamente con sus superiores. 

LA TINIDJ\D. 

Les Hermanos actualmente dan, en muchos de sus grandes 
colegios, la Enseñanza Secundaria Clásica, tal corno lo han dado 
siemprP. los RR. FP. Jesuitas en sus· establedmiehtos.' "Esta -práctica, 
tan contraria a sus tradiciones, tiende a extenderse más y más. Para 
explicar esh cambio, se necesitarla ver el documento emanado del 
Valicano con fecha 27 de abril 1923. Esta modificación del Soberano 
Pontifice, Pio XI, está lirrnada pcr EU secretario de Estado el carde
nal Gas¡:ati. S6lo citaremos la parte esencial y prezcriptivd del do
cumento: 

"Ante las necesidad~s. cada dia, más urgentes que se dejan 
sentir en los diferentes lugares, y considerando el profundo cambio 
que los tiempos modernos han dado a los programas y estudios es
colares, asl como también a la mayor participación dé todas las cla
ses de la sccied.ad a los div~rsos tipos de estudios, su Santidad con
r.idera que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
debe, desde luego, extender sÚ enseñanza a los estudios clásicos, 
corno lo ha hech.o ya con éxito en los estudios superiores técnicc-s, 
aún para las clases acomodadas''. 

El augusto Jefe de la Iglesia no ignoraba que una "inyección" 
semejante procurarla a los Hijos de San luan BautÍ5ta de La Salle, 
tan rnerecedor~s. la oéasión de nuevos méritos y de nueva abn~qa
ci6n:" estaba sequro;de su obediencia. Efectivamente al dfd siguien
te al Capitulo General, donde la Carta d~l Papa· habla si:lo leida 
a los miembros representantes del Instituto de los Hermanos, va
rios colegios fueron desiqnadcs ¡:or los Superiores para principiar 
los estudios griegos y latinos, con el fin de pre.parar a los alumno; 
a la obtención del. Bachillerato de humanidades, oficiales. 

· En octubre 1929, ei' lailn'. que habla ido subiendo una das~ 
cada año, llenaba a lci orimera, y. se preguntaban si al éxito habi
tual del Bachillerato mcdcrno, responderla el del Bachillerato clásico. 
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Estos liieron tan buenos en algunos colegios/ que asombraron a los 
mismos maestros y que se siente uno tentado a evocar los versos 
algo enfáticos de Corneille: 

Leurs pareils a dcux fois ne se font pas connaitre 
Et pour des coups d'essai veulent des coups de maitre. 

Asl el Establecimiento de Passy-Froyennes,. que, el año ante
rior, habla en esta rama registrado hermosos resultados, tuvo la sa
tisfacción de obtener ese año, 43 laureados, sobre 43 candidatos de 
la primera clase que se presentaron, y que en el Internado Saint
Joseph de l'Ecluse, (Holanda), todos los alumnos presentados acerta
ron igualmente: 23 sobre 23. Estas cifras abrieron bellas perspectivas 
para el porvenir de los estudios clás:cos en los establecimientos de 
los Hermanos. 

COLEGIOS DE ENSE&ANZA SECUNDARIA. 

Actualmente los Hermanos dirigen, en sus 57 provincias, más 
de 280 Establecimientos dond~ se imparte. la enseñanza secundaria 
moderna, de la cual son los iniciadores, siguiendo generalmente los 
progre.mas oliciales; pero, asl como de sus qulas sali6 la relorma mun
dial de la enseñanza secundaria, asi también van en su mayorla a 
la vanguardia, en todos los c0nlinentes, imponiéndose por la excelcn · 
cia de sus métodos. 

sr. !OSEPH'S COLLEGE-LONDllFS. 

Sólo habi0n ~asado tres años, desde el restablecimiento de la 
jerarquia eclesiástica católica en Inglaterra, cuando los atrevidos hi
jos de San Juan Bautista de La Salle abrlan, en la misma capital del 
Reino, un escuela de enseñanza secundaria; era el St. Joseph's Colle
ge. Artlculos vi1 u lentos de algunos periódicos pedlan el cierre del 
nuevo Colegio. "Era necesario apresurarse a castigar a los monjes 
papistas, que hablan tenido la audacia de establecerse en las puer
tas de la capital, para corromper a la juventud inglesa y restable
cer el catolicismo en Londres". Gracias a la prudencia de los Her
man.os, pronto reinó. la calma. ? su alrede?or; pudieron en e'forma 
conlmuar su obra sm gran d1hcultad y aun prosperar. · · 

A los ojos de las familias inglesas, un Colegio es digno de 
estima y prestigio, si sus alumnos tienen éxito en los exámenes ofi. 
dales y si tienen una verdadera y seria• organización deportiva. St. 
Joseph's College prepam para las ·Universidades de Londres, de 
Oxlord y al Colegio Royal des Précepteurs. Coda año, unos 150 alum-

- Hli -

nos se preparan a los exámenes. oficiales con resultados muy sa
tisfcctorios. Hay años en que todos los alumnos de una clase se 
~resenlan a la "Maticulation" de Londres, y todos son admitidos. Este 
caso se registró en 1928, en que en una clase de 13 alumnos, los 
13 lueron admitidos en Londres, de los cuales dos con "Honours"; 
de 23 presentados en ese mismo año a la Universidad de Oxford, 
21 fueron admitidos, de los cuales 3 con "Honours". 

Estos datos se verán agigantados, si agregamos que el pro. 
medio de admisibles para la Universidad de Londres, en toda In
glaterra, no es sino de 29%. 

Los alumnos de St. Joseph's College no sólo destacan en los 
estudios, sino que saben también honrar en los campos deportivos 
los colores del establecimiento, caueas que lo coloc~"1tre los van-
guardistas del Reino. ''-"' 

PASSY-FROYENNES. 

Passy, fundado en 1839, sobre la cima de una dina, desde 
donde se dominaba Parls, en una región boscosa cerca del Bosque 
de Boulogne, ocupaba una situación admirable en aql\el tiempo. · 

En 1850, se funda, en el colegio, la clase llamada Especial, pre
paratoria a la Escuela Central de Artes y Manulacturas y para la 
E~cuela de Bellas Artes. Atraviesa el establecimiento por serias dili
cultadcs, hasta que, en 1873, recibe una organización autónoma v 
principia una era de éxitos que serán la gloria de Passy. · 

En 1856, el conjunto de estudios dan un rernltado tan nota
ble que el Ministro de Instrucción Pública crea b~cas en el fnte.rnado 
de Passy "con 'el fin de estimular al establecimiento de les Herma
nos y experimentar el método seguido en esa casa". 

En la primera parte de este capitulo hemos descrito la visi
la que el Sr. Duruy y. los miembros de la Comisión hicieron a este 
célebre Establecimiento con el fin de estud;'lr la organización, pro
gramas y métodos seguidos por los Hermanos, en Passy, para po
der establecer después esos mismos programas y métodos en las 
Escuelas Oficiales de Francia, organizando asl la Enseñanza SJ· 
cundaria Moderna según los programas, métcdos y procedimi~nto.~ 
de los Hermanos. 

Las últimas ¡::<;1labras del Ministro Duruy al Hno. Libanes, Di· 
rector, nos dejan ver cuál fué la conclusión de esta investigación. 
"Nous allons, dit-il, vous (aire concurreiice pour les cour3 d'enseiqne
ment spécial, mais il n'est pas facile de lutler avec les Congrégalirn1 
rcligieuses". 

De hecho, la ley fué votada el 21 y 26 de junio de 1865; esln
blecla la enseñanza secundaria olicial, que coronaba un diploma con
cedido par el Ministro de Instrucción Pública, accesible a los alum · 
nos de enseñanza privada. 
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En esa forma Jos programas de los colegios de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, fueron oficiales para la enseñanza Ha. 
moda moderna y probaban que eran capac11 loa e1plrilul y los 
hombres. La experiencia y los éxitos de esa enseñanza han probado 
que respondlan a las necesidades ya pervistas par Juan Bautista de 
La Salle. 

En 1901, al ser expulsado d~ Francia el Colegio de Passy, si· 
gue en el extranjero co;i el nombre de Passy-Froyennes, aplicando In· 
tegro et reglamento, sólo que lelices y afortunadas innovacione.tcom
pletaron el ciclo de esfudios: el ~urso C?mercial fué sancionado 
por un diploma. otorgado por un ¡urado libre; grandes talleres se 
instalaron ¡:ara les alumnos que se preparan a las Escuelas Cató
licas de Artes y Olidos y para todos aquéllos que desean varias ve
ces por semana ejercitarse en el trabajo del hierro y la madera. 

Una de las grandes obras que ha inspirado y alentado el Co. 
legio de Passy-Froyennes es "La Societé d'Entraide''. fundada es· 
pontáneamente por los Antigucs Alumncs. Es esencialmente una obra 
de caridad, caraclerfstica, creemos, del esplritu de lamilia de todos 
aquellos que en alguna lorma están o han estado unidos ci Passy. 
/,segura la continuidad de los alumnos que han tenido Ja desgracia 
de perder a sus padres, etc. 

De las Memorias de Passy-Froyennes, de 1946-1947, entresa· 
comos las cifras siguientes, testimmio elocuente de la s6lida in~
trucción que ese gran Colegio de Francia ha dado siempre a sus 
alumnos. Desde 1892 ha hecho admitir 385 alumnos a la Escuela Cen
trale des Arts et Manufactures, 3a la Escuela Polytechnique, y 3, 193 
a los diferentes exám~nes de enseñanza secundaria. 

Después de la segunda guerra mundial, que acab6 con tantas 
vidas, destruyó infinidad de edilicios, y empobreció a casi todo el 
mundo, se presentó un enorme problema para las familias francr.
sas que enviaban sus hijos ar Colegio de Passy-Fronyennes, sito en 
las hospitalarias tierras de Bélgica. Ese problema era y es el eco
nómico. El lranco francés d8valuado hada muy onerosa la estando 
de ~os educandcs en suelo belga, lo cual comprendido por los Su
penores de la Congregación, determinaron transportarse a Bré
hgny, cerca de París, donde los alumnos lranceses podr6n continuar 
instruyéndose con los Hermanos. 

ESCUELA DE LA SALLE DE LYON. 

Fundada en 1880, lué una de las primeras grandes escuela> 
privadas que dieron, en Francia, la enseñanza secundaria y profe
sional, y siempre se ha mantenido en primer lugar entre las escuola~ 
especiales, por la translormación aCJJrtada de sus programas, m6-
quinas y otras innovaciones realizadas. 

- s.~ -

~j 

"Creada p~r el gran educador, Hermano Pigménion, dice la 
"Vie Catholique", la escuela lleva honrosamente el nombre del Fun
dador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristanas, Sa~ 
Juan Bautista de La Salle, que lué, hace m6s de 200 años. el apóstnl 
de la enseñanza profesional y técnica, que estableci6 en el ~ialo XVH 
un sistema de educación popular al cual los más grandes advP.rsario> 
de la enseñanza cristiana, como Ferdinand Buisson, han rendido ho
menaje. 

Actualmente proteaida en su funcionamiento y en su proqreso 
r,or los mós nolables induslria!es de la región de Lvon, sostenida por 
ura asociaci6n de antiguos :ilumnos que se idenlilican olenamente 
a su vida, la escuela de La Salle, está a la cabeza moral y material~ 
mente de las institudonPs francesas de enseñanza. Cuenta con 20 
prolescres de clases, 15 profesores de talleres y 350 alumnos". 

INTEBNADO SAINT·LOUIS-SAINT-ETIENNE. 

Curso preparatorio a la Escuela de Minas. 

La entrada a !a Escuela de Minas, lejos de ser accesible a to
dos, abre sus puErtas mio a los vencedores en un concurso muy di
licil. de base, sobre todo, cientllica. 

Preparar a esos cursos, que deciden muchas veces la orien
tación delinitiva de una vida, es un asunto muy importanle. Pide 
de porte del candidato un intenso trabajo personal, pero a la vez 
ur.a dirección suave, que solo les verdaderos educadores pueden dar. 

El Estado sostiene en algunos Liceos, clases especiales de 
matemáticas superiores que preparan al examen. Muchos jefes de 
empresas, conscientes de la inlluencia que un buan ingeniero puede 
tener sobre el personal, querlan que los principios cristianos fueran 
adquiridos a la vez que la ciencia profesional. Eso entendieron los 
Hr.os. Papyle y Rodollo, los cuales harán de esta preparación su fin 
único, sino exclusivo. 

Los resultados se alcanzan con grandes luchas, y no corres
ponden siempre, sobre todo en los primeros años, a la.abnegación 
de los profeso:es. En el curso de 1865, un alumno fué admitido, al si
guiente año, dos; en 1876, uno solo; en 1868, tres; en 1869, dos; sean 
9 entradas a la Escuela de Minas, en 5 años. 

En 1874, son recibidos 8 candidatos. Por eso. desde el siguiente 
año, de todos los puntos de Francia, de Dijon, Clermont, Bordeaux, 
Tou!ouse, Lille y Parls, acuden a lrecuentar el curso de matemáticas. 

Serla interesante seguir paso a paso, el desarrollo del cur
se preparatorio, esludiar su funcionamiento regular, apreciar toda la 
importancia en la vida de una regi6n y de una industria. 

Algunas cifras bastarán, para fijar las ideas sobre su va. 
lor. De 1875 a 1904, año de la clausura olicial del establecimiento 
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. · so 423 alumnas fueron recibidos en · 1a F.scuela de Minas, 20 

re1g10 , . .6 A .. d ellos resullarcn de los primeros en su promoo n. petic16n del 
H~o. Rodollo, desde 1885 los e~ámen:-i fueron mós diHciles, con el 
!in de asegurar una élite a la mduslrilll ~ . 

Algunos eslablecimientos. de ~enor 1D1portanaa y prestigio, 
no podlan sostener la competencia; pnmero, solapadamente, después 
en la prensa, propalaron_ l?s ap~i~~ones mós. inj~ sobre la obr~ 
de Saint-Etienne. Favonhsmo, ¡esu11ísmo, partidansmo, era¡¡;; Jos te-
mas generales. . . ~ . 

¿Cómo explicor. en efecto, qu_e sobre 711 _ mgerueros saltdos 
de Ja F.scuela de Minas en eses 30 anos, 333 pro·nenen del curso del 

Hno. Rodollo? La campaña de calumnias dió sus frutos sin tardar. !.a ley, 
que prohib!a Ja enseñanza a las congregaciones religiosas, apare· 
cía el 7 de julio de 1904, y aunque concedla un plazo de 10 años pa
ra cerrar las escuelas autorizadas, el Colegio Saillt.J.ouia. sucumbía 
el Jo. de octubre de 1904. 

....... :·seront fermés, dans un délai qui expirera le ler. octubre 
1904 .. les établissements ci-aprés désignés el situés dans le dépar· 

temen! de Ja Loire: 
........ "les Freres des Ecoles Chrétiennes, rue Désirée, 22. 

Antes de la fecha fatal, el Hno. Rodolfo, con el permiso de sus 
Superiores, abandonará Saint-Etienne, paro jr en busca cb un abri· 
go, donde pueda continuar su abra de preparar oondidatos a la 
Escuela de Minas, el cual lo encuentra en las afueras de Lyor} don· 
de abre "l'Ecole des Anglais", bajo la direcci6n del Sr. Achille Sogno, 
de modo que al abrirse los cursos el Jo. de octubre de 1904, 98 alum
nos acuden a los curses. De los 35 candidatos, 11 eran de J'Ecole des 
Anglais, confinuándose la tradici6n. 

El 12 de noviembre de 1910, en el peri6dico "Echo des Mines 
el de la Métallurgie, citaba que el Sr. Sogno hacia entror a la 
Escuelas de Minas, 19 de 35 candidatos admitidos. Les "Anglais", por 
lo Ianlo, desplazaban al Liceo de Saint-Etienne, el Liceo de Lyon y 
otros an6nimos, que se colocaron en rangos secundarios. 

Los anfiguos alumnos del Hno. Rodollo ocupan posiciones im· 
portantes en el mundo de los negocios, los cuales atribuyen a sus 
maestros de otro tiempo. En la reuni6n de! 16 de mayo de 1914, }'.Xl· 

ra celebrar los 50 años de la F.scuela, declaraban que los 800 inge· 
nieros salidos del establecimiento, mandaban m6s de un mill6n de 
hombres en sus diferentes empresas. 

El curso Sogno pasó por muchas dificultades. debidas en su 
mayor parte, a los movilizaciones de las grandes Guerras. Actual· 
mente, está unido al "Pensionnat des J.maristes" que dirigen Jos Her· 
nones en Lyon, donde continúa haciendo honor a sus fundadores 

- 00 ~ 

......... ·,. . '"'/~::'"-%-:.:· ,. ··, ... .. ···: . 
-r,--¡ 

y al Instituto; ingenieros distinguic'.cs deben su porvenir, a la ens9. 
ñanza cristiana, que !ejes de ser una rémora al progrcs~. sabe, en 
todas las circunstan«is, adoptar como suyas, todas las obras da 
abnegaci6n, prcgreso. y sana formación de los esp!ritus. 

OTROS F.C;TABW:IMIEHTOS.-En la imposibilidad de dar una 
re~eña histórica sobre cada una de las escüelas de enseñanza se
cundaria que dirigen los Hermanos y para evitar continuas repe
ticiones, nos limitaremos a nombrar unos y citar alguna apreciaci6n 
que en uno u otro lugar han expresado personalidades o distingui
dcs funcionarios públicos. Notables son: las Maravillas, en Madrid; 
La Bonanova, en Barcelona; la Salle, de la Habana (Vedado); La 
Salle, de Bogotá, etc. 

LE PENSIONNAT NOTRE·DAME DE FBANCI. 

"!.a Croix de París", publicaba poco antes de la guerra un ar
tículo firmado por el Sr. Antobe Lestra, que principiaba as!: "Uno 
de los más hermosos establecimientos de enseñanm secundaria li
bre que poseen los católicos, es el internado Notre-Dame de Fran.:e 
en Puy-en-Velay. Recibe cada año cerca de 600 alumnos cuyos éxitos 
en los bachileratos, en el breve!. en los exámenes profesionales de 
distintos órdenes no se cuentan ya, y entre los cuales se encuentra 
la élite de toda la región". 

COl.EGIO DE LA SAIJ.E.-LA PAZ. 

Los dlas 16 y 17 de ma}o de 1948, dedicados a la conmemora· 
ción de los héroes de la guerra del Gran erar.o, antiguos alumnos 
del Colegio, asistieron a la ceremonia, 35 cadetes militares, ~bién 
antiguos alumnos. 

El gobiemo·y el Presidente de Bolivia, S. Exc. el Dr. Enrique 
Hertzog. condecoró con la Cruz del "Cóndor de los Andes" con el 
grado de Comendador, a la banda del Colegio, en agradecimi.~nlo 
por les hermcscs servicios prestarles en ks 25 últimos años a la Re
pública B11iviana. Esta distinción no se habla concedido nunca, a 
ningún Colegio, ni oficial ni ¡:articular. 

COLEGIO DE LA S!IJ.E.BUENOS AIRES. 

Con ocasión de la inauguraci6n del nuevo Stand de irro del 
Colegio de La Salle, de Buenos Aires, los Ministros de Instrucción 
Pública y de Guerra hicieron una vi~ita al plantel. 
. Los ministros, después de recorrer las principale3 deoenden· 

c1as del edilicio, manifestaron su salisfacción al jefe del füa1:ibci· 
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ir.'entc, r.ad6r.dcle conocer lo que pensaban de la admirable orqa., 
nizccion que lo hace pasar por el primero de Argentina, entre las ins-

tituciones de ese género. 

COLEGIO SAN JOSE-GUAYAQUU.. 

Desde su fundación, en 187.0. es considerado uno de los me
jor~s establecimientos de educación de la República. Cuenta actual
mente con 850 estudiantes y una escuela gratuita anexa, "Herma-
no Miguel", con 620 niños. 

Grato ncs es tranmibir el testimonio que el Presidente de la 
ReoúbEca del Ecucdor. Sr. L'on Jc.s~ Mcria Velcsr.o !barra. escribió 
en. el libro de ORO del Colegio, el 5 de febrero de 1946. Este testi
monio es a la vez que elogioso para el establecimiento, honroso pa:a 

el Jr.stituto. "El Ecuador tiene una dcu2a especial de gratitud hacia ks 
Herr:anos de la' Escuelas Cristianas. Fueron b primeros educa
dor~s denuestros hij ~s. de esa clase popular, entonces que nadi~ 
hablaba ni de escue~as ncrmoles ni de la educación de las masas". 

"Les Hermanos luuon les pinercs en dar importancia a la 
enseñanza de las matemáticas y de loa ciencias aplicadas. Sus libros 
~os han instruido a tedas, y las generaciones formadas en sus ~s
cuelas han dado h~r:bres de ciencia, do juicio recto y d~ sin~ero pa· 
triotismo, valores, sin los cuales, las naciones se enervan y los pue-
bles dern¡:arec?n''. 

"El Instituto de les Hermanos ha sentido lo que vale el pue· 
ble, el obrero y el artesano, mucho antes que aparecieran las leo· 
rías cccial'stao. Pcr e'o trdo hombre de bu.3n ·sentido, cualquiera 
que sea su partida y su ideclogla, debe apl~udir la obra de los Her· 
ma~rs de las Escu~lcs Cristianas, como se aplaude toda obra noble 
Y sincera, que tiene ¡;cr fin el biemstar de la humanidad". 

ESCUELAS DE ENSEflANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR EN 
ESTADOS UNIDOS. 

les Hermanes dan en G3 establecimientos la enseñanza Se· 
cu~d.~ria o High Schools. Reciben los alumnos de 14 a 18 años. Según 
opm1on de su Emcia: el Cardenal Spellman, dice, hablando de los 
High·S.~ho?l~ dirigi.das !:°r !os Hermanos "Son verdaderos especia· 
hstas, Builaers of oays . formadores de jóvenes". 

, La S~lle High Schoo! de Filadellia cuenta 2.431 alumnos: Saint 
~el s de Ch1cago, 1,320; Loughlin, de Brooklyn l,800; La Salle, de Pro· 
v1dence, J,400, etc. · 

?e La Salle lnstituto", qoza de una enorme reputación en la 
qran cm~a? de. Ch1caco· está a!iliada a la Universidad Notre-Dame 
Y ª la Umversidad de lliinois. Entre los establecimientos de ense· · 
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ñanza secundaria, se coloca a la cabeza de los "High-Schools" sien
do una gran honra para !a causa católica. En estos últimos años, han 
alcanzado no\abilisimos éxitos en materia artlstica musical, pues su 
banda ha vencido en concursos oficiales varios años consecutivos. 
Las otras romas de la enseñanza no ceden en nada a la música. 

Varios colegios de los Hermanos de los Estados Unidos tienen 
el privilegio de conferir grados universitarios: St. Mary's, de Wi
nona, St. Mary'~, de San Francisco, St. Michae!'s, de Santa Fe, pero el 
más notable es Manhattan College, de Nuew York. 

MANHATl'AN COLLEGE. 

Desde sus orlgenes, que se remontan al año 1848, Manhattan , · .. · 
College, ha seguido una trayectoria de progreso que culmina hoy en '~> 
la realización del ideal americano, en lo que a establecimientos de · · 
esta lndile se refieren. 

Fundado en un principio en el centro de la isla Manhattan, 
New York, fué trasladado, 4 añcs más tarde, fuera de la isla, más al 
norte, en el lugar que ocupa actualmente. En 1863, el Hno. Patrick 
obtuvo por medio de una ley de la Cámara Legislativa, que los re
gentes de la Universidad de N~w York, lo incorporaran a esa insti
tución oficial, concediéndole la facultad de dar diplomas académi
ccs. Es, pues, un centro de enseñanza superior; prepara ingeniercs, 
declares en Letras, Filosofía, Ciencias, Comercio, etc. 

Su organización es de las más perfectas, a la altura de los úl
timos progresos. Para la formación fisica, cuenta con enormes terre
nos de juego, piscina y gimansio. Para preparación intelectual, pcsee 
una riquis:ma biblioteca y hemeroteca. Sus laboratorios, ampliamen
te dotados de todos los aparatos necesarios para las prácticas de 
historia natural, geologia, mineralogla y mecánica. . 

las oublicaciones periódicas quP. edita son: OUADRANGLE, 
QUARTERLYY, MANHATTANlTE, MANHATTAN ENGINEER. ... mani
festaciones de su actividad intelectual. No forma solamente sabios, 
hma sobre t0d1 hombres. Manhattan es llamada: "Maker of men" 
fabricante de hombres. " 

El Cardenal Spellman escribió: "La gloria suprema de los Her
manos (Crowning glory) es Manhattan College, el fabricante de hom
bres (Maker of Men). 

Manhattan ha dado a los hermanos prestigio y honores. En la 
gran urbe, se le conoce con el nombre popular de "American Calle· 
oe o! Cardinals", debido al hecho de que dos de sus antiguos alum
nos, Cardenal Patrick Hoyes y Cardenal George Mundelein, fueron 
creados cardenales en el mismo dia. 
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CAPITULO .·~vi 

LOS HEBMAlfOS Y LA JUVENTUD AWDoftADA. 

Dentro de este gran titulo, incluiremos dos importantlsimos gru
pos de escuelas a las cuales los Hermanos dedioon su ciencia, sus 
fuerzas y su vida misma: 

lo.-Las escuelas conecionales o de mejoramiento moral. 
2o.-Los orlanatorios y escuelas especializadas en el cuidado 

de otras desgracias de la humanidad. 

!.-Escuelas correccionales o de mejoramiento moral. 

Las universidcxles, los calegios, las escuelas y los conventos. 
con mucha razón, alaban los éxitos de sus antiguos alumnos; mien
tras que por lo general, la discreción prefiere el veio del silencio so
bre la identidad de los jóvenes que han pasado por una correccional. 

La falta no es del joven, sino más bien de la falsa mentalidad 
que corre por el mundo, en relación con la responsabilidad de los 
jóvenes delincuentes. 

Para muchos de esos jóvenes, la falta c:apital es la de haber 
nacido en una familia CXJSi siempre numercsa y pobre. Si la pobreza 
no es un vicio, cuantos vicios, por desgracia, nacen de la pobreza; en 
esa pobreza ignorante, abyecta, muchas veces querida. Con mucha 
razón santo Tomás nos dice que un cierto bienestar facilita la prác
tica de la virtud. 

Con frecuencia, el joven que llega a esas casas, no es el prim~r 
culpob!e, a menudo es más digno de lástima que de vituperio "There 
is no 111ch thing as a bad bqy" deda Mgr. Flanagan el lundad?r de 
Boys' Town. El medio desfavorable es el primero, casi el único cul
]Xlble. De donde se ve la necesidad de reeducar, de principiar le 
educación falseada desde un principio. 
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Los estab!ecirnientos correccionales para j6venes delincuentes, 
tan extendidQs hoy dia por el mundo, tienen su maestro e iniciador 
en San Juan Bautista de La Salle, el fundador de las Escuelas Cris-
tianas. 

A \o largo de su ministerio sacerdotal, habla San Juan Bautista 
de La Salle ayudado a reeducarse y regenerarse a muchas natura
lezas maleadas por el vicio y por la depravación d3 las costumbres. 
La reputación de santidad de este varón apostólico, notoria· en toda 
Francia, traía a él con frecuencia, hombres endurecidos erd,os malos 
hábitos, los cuales, seducidos por la mansa Y persuas!y~· palabra 
del Santo, abandonaban el vicio y se dedicaban a la virtM. Por otra 
parte, la facilidad con que les disdpulos sornet[an a regla y disci
plina la rebelde naturaleza de los hijcs del pueblo, ocasionando in
sos¡xchables translormaciones en les barrios donde la escuela cris
tiana se asentaba, indujo a muchas farnilics a confiarles aquellos de 
sus hijos cuyas aviesas inclinaciones eran· di!icil€s de enmendar, y 
muy frecuentemente también a las autoridades civiles a cederle los 
jóvenes que estaban reclu[¿os en las cárceles del Estado par volun
tad de sus padres o por veredicto de los tribunoles en p?na de delitos 
comunes.(!) 

"En 1705, el presidente del Parlamento de R)uen, M. de Pont
car;é, impresionado de los resultad:s educativos conquistados por 
el Venerable Fundador, obtuvo de él, que abriera en Saint-Yen u~ 
establecimiento donde fueran recibidos los jóvenes cuya mala con
ducto o carácter indisciplinado era insoportable en la familia como 
en casas ordinarias de educación. Asi nac'ó, "le nensionnat de hce", 
del que se lorrnaron dos secciones, correspondiendo a otras. tantas 
condiciones de jóvenes libertinos" Unos aislados en celdas, recib[an 
lecciones de "retórica y matemáticas"; otros se dedicaban en común 
a los trabajos agrícolas o industriales: y en esa forma estaba~ cien
to cincuenta años adelantados al sistema doble de "colonias Agrico
las" y de "Casas [arniliares" de Mettrau''.-(~). 

El fundador reservó para ellos, corno se ve por el párrafo an
terior, una división especial del vasto establecimiento de Saint-Yon 
y se esforzó pcr moralizar aquellas naturalezas degradadas, El re
glarn~n_t? que, trazó para ellos, en nada se parece a un reglamento 
de pns1on. Mas aspecto tgn[a de una pensión que de cárcel. y k1 
bondadosa solicitud de los profesores nada tenla de común con el 
ceño severo de los carceleros. 

. Si algu?o de estos señores (los !orzados), dice el reglamento, 
tuv1~'.ª neces1da~ de aprender geornetrla, dibujo, arquitectura civil 
Y rn1htar, se les procurará el medio de asistir a las clases que dictan 

Ol.-El Cooperador, N. 29. dep. - 1945. · '. · ' · · 
(2).-L' Inslilut des Frhes de Ecoles Chrétinnes, par Euqrne Rendu

!n:pe:leur Général Honra~e de I' Inslructi6n Publ!que-füoch, in 8, Parls 188l 
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los rnaes:ros a los pensionistas libres, con tal que su conducta per' 
mita otorgarles esta satisfacción. 

El fundador estableció además para ellos una biblioteca les 
perrn~t,ió el cultivo de flor~s en ~n patio anexo a sus celdas y la' cr!a 
de pa¡aros a modo de d1stracc1ón. Para 103 trabajos industriales ce 
eslablec1.eron taller~, d~nde bajo la dirección de rnaeEiros corn¡:e
tentes e¡ecutaJ:an traba¡os de escultura, lierreria y carpinterfa, y 
para los traba¡os agr!colas ten!an a su cfüposición fa huerta y el 
jardín botánico de la casa. 

En. ~~sumen med~ante Ja bondad, el buen. ejemplo, el trabajo 
y la rehg1on, se moralizaba a aquella juvantud delincuente que ya 
en la a horada de la vida se orientaba por torcidos caminos. 

Es incre!ble, escribe Blain, primer biógrafo del Santo, "el nú
mero de jóvenes cornpletamer:te pervertidos que han encontrado su 
conversién en esta casa: cuántos niños rebeldes e indomables de
pus:eron a!U su ferocidad y cuántos abandonaron las sendas del mal 
para no volver jamás a transitar por ellas". 

Esta gloriosa obra de redención iniciada por el. r undador de 
los Herr.1anos de les Escue'as Cristianas, temporalmente des:ipare" 
ciero:i con motivo de la revolución, nero a partir de 1840, alguncs 
Hermanos se ocuparon de enseñar el catecismo en las cárceles de 
i','Oncia, donde su bienhechora influencia y abnegaci6n, produjeron 
írulos tan preciosos corno inésperad>o. Testigos de estos éxitos, la 
Adrninistraci6n de Justicia, pidió al Rdo. Hno. Philippe que un grupo 
de Hermanos se ocupara de esa obra de caridad en algunas cárce
les centrales. 

Tratado el asunto en el capítulo general de 1844 y admitida la 
pro¡:osición, e Superior trató inmediatamente con al Gobierno sobre 
el particular. En esa forma los Hermanos se pusieron en contacto con 
lo sencarcelados en las Prisiones centrales de Nirnes, de Fontevrault, 
de Melun, Eordeaux y de Aniarne, esiorzándose por l!emr el bien a 
las almas de los detenidos. Sabido es que con la gracia de D:os rea
lizaron un bien inmenso. Estos excelentes resultados oblenidos en 
las cárce 'es, los encontramos relatados en la obra ~scrit:i en neerlan
dés, que tiene por título: "Mi estancia en las prisiones de régimen 
celular y a régimen común, y algunas consideraciones sobre las dos 
instituciones", descrita por un prisionero que en su paso.de Bordeaux 
a Dunkerque, estuvo en 32 prisiones diferentes, y pubhcada por M. 
C. Y. N. Nieuwenhis.-Editor: W. E.: Donnenfelser, 1858, Utrecht: 

Desgraciadamente esta influencia bienhechora ejercida sobre 
tos ¡:;reses en las cárceles de Francia por los Hennanos, terminó en 
1848. 

El amor no sólo en la niñez pobre, s!no también a !a que es 
pobre y delin~ente a la vez, ha encontrado en los dis:l¡:ulm; del Ve
nerable de La Salle, bienhechores decididos. 
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Después de 1848, las autoridades re:igiosas y las .civiles de 
los países que cuentan con administradores inteligentes, vtendo. q.ue 
las correccionales son obras delicadas de ciencia y de rnr.or, p1d1e
ron a los Hermanos de las Escuelas Cnstianas, que :iceptaran la enor
me responsabilidad de dirigir y reedu:or a los jóvenes, 

En esta labor no sólo trabajan los Hermanos, pues el gobier
no inglés emplea todos los medios que estan a su alcance para me
jorar la situación de sus instituciones penales. Los Hermanos tien
den a ese progreso, a ese mejoramiento; y gracias a Dios han al
canzado algún éxito. Las estadísticas están a su lavor. Serla extra
ño que no fuera así. Una Gran Congregación religiosa como la de 
los Hermanos que tiene más de 250 años de existencia, contando 
1500 profesores de carrera, en todas las ramas da la enseñanza, 
que no acertara tan bien como cualquier competidor. Los Hermanos 
no escatiman sacrificios de ninguna lndole por el bir;n de sus jóve
nes delincuentes. 

Causa verdadera admiración, la alegría, el entusiasmo en una 
pa'abra, el buen espíritu que reina en esas escuelas donde los Her
manos no han olvidado el consejo de San Frcncisco de Sales "Se aga
rran más moscas "con una gota de miel que con un barril de vinagre". 
Son raras las insoburdinaciones y hasta las !altas a ICi disciplina. 

Seguro que nos viene a la mente la pregunta: ¿a qué influen
cia mágica se debe, el que esos rebeldes de ayer se transformen 
hoy en niños o jóvenes dóciles y am:ibles? Se debe. simplemente al 
curso de instrucción religiosa, es decir a la lección diaria de cate
cismo que realiza el milagro deseado. Sin la religión podrán instruir 
a esos jóvenes pero no educarlo en el verdadero sentido de la pa
labra. El genial fundador de las escuelas ebmentale~. San Juan Bau
tista de La Salle, recuerda a los Hermanos en difarentes lugares de 
sus escritos, que !a razón primera de la Congrecación, es la ense
ñanza del catecismo: "Avez-vous été exacl3, a fair9 tcus les jours le 
catéchisme pendan! tout le temps qui est marqué, e: de la maiere 
qui vous est prescrite? 

A vez-vous lait attention a ce que vos disciples soient instruits de 
leur religion? C'est votre principale obligation, quoique les cutres 
points no doivent pos ~tre négligés". (!). 

Todos lo sa!umnos tienen el mismo derecho a nuestro cariño y 
aleclo, todos son igualmente hijos de Dios, y sus almas son igual
mente precioass a los ojos del Señor". Nous sommes redevables á 
tous", dice San Pablo, pero principalmente de aquellos que son más 
débiles, más abandonados y miserables. Sin descuidar a los demás 
con toda la discreción posible, proporcionar a esos muchachos dé
biles, cuidados especiales con el fin de ganarlos. Estos tienen más 
necesidad de luces, de consuelo y de aliento. Por razón de sus ma-

(1).-92/. médll., III. 
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Jcs inclinaciones y -tal .vez de costumbres perversas desgraciada
mente contraldas, están más expuestos al mal y en un porvenir próxi
mo a la ruina eterna. De ah! el celo incansable y el amor perseve
rante de los Hermanos les manifiestan". He venido a este mundo, 
dice Nuestro Señor, para salva¡ a los que estaban perdidos. No son 
;;~nos. los que ne~esitan al médico, sino les enfermos". {!) 

Los Hermanos han experimentado lo sabio de estas palabras: 
'l'ad a la enseñanza del catecismo un lugar preferentG, de honor, 
y Ja importancia que le es debida; enseñad a las generaciones que 
crecen a perisar, creer y comprender bien; con eso le habréis ens~-

l~F~t,s~L 
. ...... · 

' 

N:ñcs de color del "H~r Infantil" de Lima tPcrú). 

f:ac'.o a vivir bien; habréis aplicadJ el remedi0 que con verda~era 
e .siedad se busca, habréis puesto el freno y aplicado la inyecció:i 
e~ las venas de nuestra sociedad enferma, un principio de mejora
miento social, pcr la gloria de Dios y el honor de la Iglesia; pero 
también, para bien de la nación y dicha del individuo". 

El trabajo en esta clase de escuelas es siempre penoso, pero 
SL;·.mmente meritorio. Algunas veces los resultados aparentes pare
cen rebeldes a todos los esfuerzos y entonces tienden a subir a les 
kbios los versos de Musset: 

(1).-~. Mo!~c. ·!!-17, 
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Le coeur de l'homme vierge es\ un vase profond: 
Lorsque la premiere eau qu'on y verse est impura,· 
La mer y passerait sans laver la souillure, 
Oir I' abime esl inmmense el la tache esl au lond! 

Los Hermanos en la incertidumbre del biert que realizan en 
sus trabajos, recuerdan las palabras del Salvador: "Pedid y recibi· 
réis" y como la perseverante Mónica que lloró y oró muchos años por 
la conversión de su Agustln, sus oraciones diarias harán violencia 
al Cielo en favor de esos pobres l\sica y moralmente. 

Actualmente los Hermanos dirigen en el mundo 22 escuelas 
correccionales, algunas de ellas muy importantes, de las cuales la 
mitad las encontramos en Inglaterra e Jrlando, repartiéndose laS: 
restantes en Estados Unidos, Canadá, Perú, c~sta Rica. Frcmcia y 
la·JsJa de Reunión. 

ESCUELAS CORBECCIONAJ.F.S Df INGLATEBRA. (1) 

Los Hermanos en Inglaterra dan la enseñanza gratuita al 85 
por ciento de sus alumnos y en Irlanda a 88 por ciento, dichosos de 
poder seguir las huellas de San Juan Bautista de La Salle. 

· La mayor parte de sus establecimientos son de mejoramiento 
moral o de preservación de la niñez abandonada. No descuidan nin
gún medio natural ni sobrenatural de educación para diciplinar y 
someter los cuerpos, iluminar y llenar las inteligencias, dirigir la vo
luntad y formar el carácter, de los 1022 jóvenes que el gobierno In
glés les ha confiado en 10 escuelas Correccionales y los 187 alumnos 
de la escuela correccional que dirigen por encargo de las autorida-

des irlandesas. 
En Inglaterra, las escuelas correccionales tienen como nombre 

olicial el de "Escuelas Aprobadas"; su fin es la educación y el apren
dizaje de algún oficio a jóvenes de 10 a 19 años, que les son envia
dos por la Corle de Justicia, según las decisiones del tribunal. 

·fura muchos de esos jóvenes, la Corte de Justicia se encuen· 
tra en el dilema, de vigilar la familia por sus funcionarios de la sec· 
ción de aprendizaje o alejar a los jóvenes de la familia y escoger una 
persona a una escuela capaz de reemplazar la familia. Una u otra 
de esas posibilidades es escogida según la edad del joven, su vida 
anterior y sobre lodo sus compañeros y el medio familiar. Cuando 
la influencia del hogar es amoral, cuando el ensayo tentado ha ira. 
casado, o cuando el joven está expuesto a recaer en sus costumbre~ 
criminales, en una escuela aprobada es donde encuentra lct mayor 
probabilidad de corrección. 

(:1). -Artlculo tomado del Bulletin de F. E. Chr.-octobre 1947 p. 262 . • 
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Esas escuelas ofrecen a la Corte de Justicia los medios c~
caces de proveer a los casos más dil!ciles como, por ejemplo cuando 
,e !rala de una victima de la vagancia, descarriad~s. poseldos del 
deseo insociable de destrucción, de placeres, que para llegar a sus 
fines, se vuelven ladrones, etc. 

San Juan Bautista de La Salle, indicó una fuente abundante 
de esas faltas juveniles que llevan a los jóvenes a una escuela apr~
bada cuando escribía: "Todos los desórdenes, sobre todo de los ar
tesanos y de los pobres vienen ordinariamente de que han eslad~ 
abandonados en su infancia .... " Gracias a la abnegación de los für
manos, la mayoría de los jóvenes que pasan p:lr las escuelas apro
badas se perlan bien en la carrera que han elegido sin dar inquie-
tudes para el porvenir. · 

ORGAimACION DE LAS ESCUELAS APROBADAS. 

las escuelas aprobadas en Inglaterra, están bajo la jurisdic
ción del Ministerio del lntericr. En Escocia, dependen de la Sección 
Escocesa de Educación. Oficialmente, se les distingue según la edad 
de los niños, su relig "6n y el carácter del oficio que desean apren
der. 

Las e~cuelas para delincuentes está divididas en tres grunos: 
los "Junicr Schools" para muchach· s de 8 a 13 años, los "Intermedia· 
le Schools" para muchachos de 13 a 15 años y los "Senior Schools" 
¡:ara jóvenes de 15 a 19 años. Dislfnguense adem6s de las escuelas 
católicas, las judfas y las prol~slantes. 

La dirección de las escuelas incumbe a los municipios o a 
iniciativas privadas voluntarias, casi siempre a grupos religiosos, 
que son inspeccionadcs por el Ministerio, y deben ofrecer el mayor 
orden. La pensión de los muchachos la paga, mitad el gobierno y 
milad el municipio al cual pertenece el muchacho enviado a la es
cu~la. Todas las escuelas aprobadas reciben igual tratamiento eco· 
nómico, no haciendo ninguna distinción las autoridades oficiales en
tre las escuelas con relación a la religión profesada. 

La ley exige, que en donde no sea posible internar a un jo, 
ven en una escuela de su creencia religiosa, se tomen todos los me· 
dios para que el muchacho cumpla sin falta todos sus debetes reli
g:osos. 

·· Cinco de seis escuelas aprobadas para jóvenes católicos en 
Escacia y cinco de esas mismas escuelas en Inglaterra están dirigi· 
da por los Hermanos. De las ocho escuelas inglesas católicas, 3 es· 
tán dirigidas por seglares, designados por la comisión eclesiástica 
Y el resto recibén los cuidados de los "Hermanos frlandeses de la Pre· 
senlaci6n", y si se trata de los "Junior Schools", de Comunidades de 
Religiosas. · · 
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LA VIDA EN UNA ESCUELA APROBADA, DIRIGIDA 
POR LOS HERMANOS DE LA SALLE. 

Todas sus escuelas tienen una capilla y un capellán nombrad¡;¡ 
por el obispo. Además de la misa y de la administración de lo~ sa
cramentos, el capellán se ocupa de la vida mero! de los jóvenes. 

Por una sucesión aprobada de trabajos de clase y manuales, 
de juegos, ejercicios físicos y deportivos se desarrolla completamen
te al niño, y no sólo su cerebro. Además de ese ambiente propicio 
al desenvolvimiento de la personalidad y de la salud, se da enorme 
importancia a la formación del carácter, pues se ha comprobado 
que la ¡nayor parte de los niños enviados a esas escuelas hablan 
sido debilitados por los malos cor¡¡pañeros. 

No se impone. ninguna restricción a la libertad del niño, sino 
la que requiere la disciplina en una buena escuela para jóvenes nor · 
males. Se toman todos los medios para que el joven tenga c~nfianza 
en si mismo y que aprenda a lomar decisiones personales en sus 
liemocs libres, ·con el lin de que esté preparado ¡::ara las dificultades 
que encontrará al salir de la escuela. 

La ocupación varia según la edad. En las cuatro escuelas 
aprobadas ¡::ara niños menores de 13 años, dirigidas por los Herma
nos el programa escolar es idéntico al de las escuelas primarias, s6-
lo que el horario determina un tiempo m,ayor pera el trabajo ma
nual de carpintería, herrer!a y de campo. 

En las dos escuelas para jóvenes de 13 a 15 años que les han 
confiado, la importancia dada a Jos trabajos manuales sea en los 
talleres o en el campo es mayor. 

En las cuatro escuelas dedicadas a jóvenes de 15 a 19 años, 
la mayor parle del d!a se ¡::asa en el aprendizaje de un olicio, en los 
talleres o en el campo. Cursos prácticos de agricultura en el camn~ 
o en el jard!n como de cuidado de los animales, forman ¡::arle del 
programa. Solo una pequeña parte del horario está dedicada a loo 
estudios propiamente dichos. El trabajo está adaptado a las cfr.m- ~ 
siciones de cada individuo, que debe completar un número deter·' \1 

minado de horas por semana. . .. 
. Un "Senior School" está a Ja orilla del mar, en la isla de 

Wighl Los jóvenes católicos de Inglaterra aue manifestaron o llJ 
Corte de Justicia, deseos de dedicarse a la marina son enviados a ella. 

Como se ve, el lin de esas escuelas aprobadas es esencial
mente práctico. Los Hermanos saben que todos esos jóvenes estén 
destinados a ser trabajadores y que la mayor parte de ellos. no lie
n~n ni las aptitudes ni el deseo de ser empleados. Por eso, con la •da~ 
el trabajo manual toma el luaar destinado a la simple cuhura del 
espíritu. Además, todas las actividades, tanto de los tiempos libres 
como las ocupaciones reglamentarias, tiene por fin ¡::reparar a es:;s 
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jlmnes para la vida. fules jóvenes, en la escue'a, se ocu¡::m d~:d, 
t:mder su cama hasla d~corar el dormitorio. En esa5 actividades, 103 

1 r;cnes se prueban a sí m.isi:ios, de q?e s?n. capaces de ganar :a 
·iid3 y librarse de esos senhm1entos do mfenondad que ¡;uedan asal
t:r a muchos al pensar en su pas::ido. 

Los juegos organizados, tienen un lugar im¡::or:ante en las es
cucl.as aprobadas, dirigidas por los Hermanos. La mayor ¡::arte de b 
nuchachos se dediccn a su juego preferido, lool-ball, box ncrlad~n. 
l' varics son campeones en las compJlen~!::is m~ion'.lks. 

~·. 

Los alumnos de la correccional 
de Saint Mary, de Glasgow, 

dedicados a la cría 
de ganado 

bs medios represivos constiluyen sólo un1 pequeña parte
del código de una escuela aprobada. La discip 'ina se parece más a 
IJ de una lamilia, donde el padre vive entre los hijos, donde reina 
el orden que depende no del reglamento sino de la buena voluntad 
? de la comprensión mutua. En efecto, muchos de e.1os jóvenes con· 
sideran la escuela como su hogar, porque en ella han encontrado 
comprensión y desconfianza. 

Desgraciadamente hay faltas g¡aves que exigen una mpara
ción. Según la costumbre inglesa, :m castigo corporal ¡::ucC:c ser 
aplicado. 
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. Lo; Hermanos, empleados en esas escu~as, :onsideran ese Ira. 
bcrjo co:no un apostolado que im~egnan il siml)Qtía y cimor sin-
cero, reduciendo así los castigos al mfnimo. 1 

Los Hermanos organizan uha axcursién de algunas semanas, 
lejos de Ja escuela, por ·o general a la orilla del mar. 

PRINCIPALES ESTABLECIMJENTOS. 

Los Hermanos fueron Jlcmados por primera vez a Liverpool, a 
esta clase de apostolado, en 1858. En .un barca destinado a recibir 
los jóvenes delincuentes de religión cctólica de 15 a 19 años, an®ba 
C1 el estuario de Mersey a cierta distancia de la ciudad. Los ffer
mcnos no estaban encargados de la direccjón, y sólo algunos eran · 
conduc:dcs en lancha todos los días para dar la c'ase. Un dla, 
cu~ndo llegaron al muelle el barco no se veía; los jóvenes lo hablan 
quemado durante la noche. 

Poco después de este acontecimiento, los Hermanos tomaron 
la d;rección de una escuela para jóvenes delinc~tes, llamada el 
"REFUGE", en Liverpool. tn 'os talleres dei "Relüfi" se principió a 
imprimir el conocido semanario "The Catholic Times''. 

En 1886, abrían otra escuela en Longsight, cerca de Manches
lcr. L'.I reputación de los Hermanos, en Manches!~· era tan grande 
que varios obispos pidieron su ayuda para sus es'tuelas de reforma 
!Jora!. 

El obispo de Middlesborough c0111ió a los Hermanos la escuela 
de St. William de Market Vleighton, en 1912, que durante muchos años 
fué dirigida por los Padres Rosminiens. El obispo de Edinburgs, los 
pidió para la escuela de Tranent en Escocia, destinada a niños; sólo 
habían tenido profesores seg'ares. El arzobispado' de Glascaw dió a 
los Hermanos el cuidado de 3 escuelas en su ciudad episcopal. A 
estas escuelas habrá que agregar otras de Jundación más reciente 
tales como las de Mortimer y Hartlebury, y Belfas! en Irlanda del 
~kirie. 

Esta población escolar, por interesante que sea para aquellos 
que ven en todo niño, aunque momeniáneamente d~s!igurado, a Cris
to y su amor, necesita un personal n•1meroso y especializado, pues, 
se trata de reemp'azar la familia que muchos de esos pobres no han 
conocido sino para su desgracia, y llevar a cabo un trabajo de me
jo1amiento que exige cuidados minuciosos, casi especiale$ a cada 
Individuo. Más de 70 Hermanos están dedicados en Esos 1] estable
cimientos que reúnen 1200 niños y jóvenes. 

El Gobie!no Británico, así corno los obispos, quisieran que los 
Hermanos abrieran de esas escuelas en mayor número, y los su
periores que ven esta obra Ion conforme a los deseos del Santo Fun-
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dJdor, las secundar!an con gusto, ~ero la falta d~ personal 'im;iide 
aumentar en lm Islas Británicas un campo de aposto!ado tan fecundo 
en resultados humanos y s:brenaiurales. 

LAS ESCUELAS CORRECCIONA!lS EN ESTADOS UNIDOS 

Les Hermanos, en cualquier lugar, se manifiestan les fervien
tes y fieles discfpulos de San Juan Baut'sta de La Salle; por eso, tam
bién, como el Santo •. maniliestan especial predilección por los pobre;, 
sin olvidar aquellos pobres que a su desgracia malerial agregan la 
miseria moral. la delincuencia. 

Acabamos de ver la magnifica obra de las escuelas aprobadas, 
que en su mayor!a dirigen los Hermanos en Inglaterra. En Estados 
Unidos los disdpulos del Canónigo de Reims emplean los mismos 
métodos pedagógicos, trabajan con la misma caridad, ven en el 
joven criminal, el templo del Esp!ritu Santo momentáneamente pro
fanado, pero susceptible de sincera regeneración y purificación. 

· La obra de las escuelas correccionales, en Estados Unidos, se 
dilerencia de la Inglesa en el sostenimiento económico. En Inglaterra. 
como vimos, las escuelas aprobadas, las sostiene el gobierno y el 
municipio, y en Estados Unidos es por lo general un comité de Bene
ficencia ¡:;rivada, pcr lo menos en lo que se refiere a las escuelm 
correccior.ales, de las cuales los Hermanos se hacen responsables. 

Los Hermanos Americanos dirigen tres notables estableci
mientos de mejoramiento moral. St. Patrick's Home, Halilax, N. S, 
.Canadá, Philadelpia Protectorv for Boys, Phoenixville, y particular· 
mente Lincolndale, N. Y. (E. U.) del cual diré algungs palabras. 

El Cardenal de New York, hablando del bien aue esas tres 
inslilucicnes realizan, dice tratando de los Hermanos "Son unos ver
dadPros padres para esos niños abandonarlos, haciendo de elhs 
verdaderos hombres: a la instrucción general y a la educació!l cris
tiar.a agregan un oficio". 

JJNCOLNDALE. N. Y. 

Mientra!?diversas asociaciones privadas u oliciales buscaba1 
la solución del problema tan complejo de la protección de la juventu1 
abandonada, la dirección de "Catholic Protectory" se les adelantaba. 
Sin detenerse en discusiones funda una escuela especial para ense· 
ñar a lo~ jóvenes un trabajo y particularmente las prácticas agrl-
das. ~} 

Era una verdadera innovación; nada serio y sobre. todo desin
teresado se habla realizado en ese sentido. 
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Hcb!a casas ccr:tat:,cs qu.~ reccgian al niñ:>, p~ro no le for
maban y, sb experiencia. era lanzado a la vida, donde todos sabemos 
les peligres y las dificultades son numerosas, sobre todo en las 
¡;rondes ciudades. 

. El .remedio era entusiasmar al futuro obrero a los trabajos 
del camP.O: y :procurarle una vida de hogar, dP. familia con sus ínti
mas alegrfas, programa realizado por Lincolndale. 

Líneolri2cile, e~cuela de reforma moral, está situada a 15 mi
l'qs ¡;le Ne,w York. Este ~slaplecimiento reemplaza al antigu0 Pro
teclory:tle: Westcbe~!er lundado a 'raiz de la magna guerra civil de 
1863. .. . . ~ . 

·La. ac(ual es inmensa: ·~1ás de 80 ams. Un .prim~r @upa d~ 
ca'a~ .comprende· la comunidad de los Hermanos, la Administraci6~ 

' . ) <~~e ; . 

Uno de los Chalets destinado al alojamiento de 2J alumnos en la escuela 
correcc/cinal de Lincolndale (N. Y¡. 

y la Escu~ia· prcpiamente dicha, donde los al~mncs siguen los· curso:; 
cuando no están en el eanipo o 'en 1o3 talbres. Un segundo grupJ 
de construcciones comprende los edificios de la hacienda d9nde. se 
pueden yer los inlrumentos de labranza más, modernos. Los jóvenes 
habitan eri ) 2 "bungalows" dispérsos en .Ja· propiedad. · ·. 

Cada casa está bajo la vigilancia dé dos Hermanos. Compren. 
de dos dormitorios de 12 alumnos, una sala de descanso, un pequeñJ 
gimr.asio, ele. Al ver la limpieza que reina. en ledas· partes. la edu. 
cación de los jóvenes, no pu~e uno creer que havan tenido qu' 
vérselas con la justicia. Lo que demuestra el magnifico· trabajo d9 
les Hern:anos. 
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Entre les 250 alumnos de Lindndale, se practicar:n ·casi lodos 
los deportes; el basebaJI solo tiene siele campos, encontrándose va. 
rios destinados al lootball y al tennis 

El trabajo y Jos diversas ocupaciones útiles desempeñan el 
principal JX!pel: modernos talleres ampliamente dotados capacitan 
a les jóvenes ¡;ora especializarse en carpintería, zapaterla, l!lecáni. 
ca, tip~grafía o si lo desea;¡, pueden aprender sastrería, peluquería, 
r,anaderla o cecina, pues la insli!utción les facilita el·modo de apren· 
derlo. 

Pero de todas las enseñanzas, las más importante son sin du· 
ca las que preparan al jov.~ para mayordomos de haciendas de 
oar.aderta o agricullum. 
· Et programa del curso práctico de agricultura comprende: 
lo.-Culhvo de Plantas. 2o.--Gana:lcria. 3o.-fnsdustria lecherc.. 

El cardenal SPellman distribuyendo pastel a los niños de la correccional de 
Lincolndale (N. Y). 

4:-Econcmia agrícola. 5o.-Mecánico agrlcola. y 60.-Construcci. 
ncs agrícolas. Cada una de estas partes del programa comprende 
sus rnbdivisicnes que ser!a largo enumerar. 

Al llegar a Lincolndale, un nuevo alumno es confiado a un 
ViOnitor. El deber de éste es enseñar al recién llegado el reglamento 
costumbres de la Escuela y formarlo al trabajo, as[ como prov~er a 
sus necesidades; presentarlo en los grupos y en los juegos. 

Los individuos que comprueban plenamente y por largo tiem
po que su conducta es intachable, obtienen, si son apios, el diploma 
del establecimiento que acredita como técnico en lechería, agricul-
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ruta u otras Jabor8' de las lineas rurales. Ese diploma es la suprema 
Geñal de honor conferida por los maestros y la mejor recompensa 
para un UN:OLN-BOY. 

Los hacendados emplean de modo preferente al joven que 
presenta un título de Lincoln-Boys, pues, no lo poseen sino aquellos 
que a su reforma completa y cabal, agregan la aptitud especial para 
lo cual acredita el diploma. 

Los resultados de Ja regeneración moral que se obtienen en 
Lincolndale son ciertamente maravillosos; de aqu! que los católicos 
y aun el mismo gobierno apoyen tal obra decididamente, en lorma 
que el presupuesto de gastos, en 19391 alconz6 Ja enorme suma de 
965,817 Dls. 

Terminaré citando la carta de un director de Escuela neta
mente Anticat61ica, después de una visita al Protectory de West
chester. 

" .... Estoy s~rprendido y me regocijo, al mismo tiempo, de lo qu~ 
he visto. Vcsotros obtenéis resultados admirables. Sois vosotros 
Jos que tenéis ideas justas, sobre los medios que se deben emplear 
para !ermar a los jóvenes a una vida honesta y út;l, v tenéii la bue
na suerte de aplicar elicozmcnte vuestras teor!as. Pienso que una 
persona imparcial que conozca vuestra organización, no dejará de 
alabarla. Por mi parte, será para mi un gusto, cada vez que la 
ocasión se presente, hacer conocer la influencia .bienhechora que 
ejercéis hacia los jóvenes cat6!icos abandonados".<?;: 

Este mismo esplritu anima las casas similares de Hali!ax (Ca
nadá) y Phoenixville. 

ESCUELAS CORRECCIONALES EN CANADA 

Los Hermanos realizan un meritorio apostolado en las escuelas 
ccmadienses de mejoramiento moral de St. John's Industrial School 
(Toronto) en St Jesph, d'Allred, (Ontario), en las cuales con Ja ins
trucción y la educación cristiana se les enseña un olido manual o 
agrícola. · 

la más antigua de estas casas de caridad es la de St. John'~ 
Industrial. Recib!a su primer alumno enviado por M. G. T. Denison, 
magistrado de la polic!a de Toronto, el JO de diciembre de 1895, el 
7 de marzo 1896, quince jóvenes más eran llevados de la "Victoria 
Industrial School" y en 1904, no bastaba para recibir a los jóvenes 
que la enviaban, pues, las escuelas similares cercanas cerraban; 
las cerraban para enviar sus contingentes a la de St. )ohn's, El cuer
po decente de esta benélica escuela ·se siente recompensado, al 
saber que la mayorla de los jóvenes al salir de la escuela siguen las 
normas y enseñanza recibidas en las clases y observan una vida 
honrada y moral. 
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Desde 1933, los Hermanos dirigen en la localidad de Allred 
una importante escuela industrial, para jóvenes delincuentes .. 

La escuela Industrial de Alfreél, cuenta con los equipos más 
modernos en sus tallt?res y en el campo la mejor maquinaria. Los 
22 Hermanos que se ocupan de los 137 jóvenes y que procuran re
formar con amor el carácter vuelto muy pronto hacia el mal. La 
reputación que han adquirido en el dominio de lq_ 'reeducación es 
tal, que las autoridades judiciales de Ontario no hesitan en recono
cer el pleno éxito de su empresa. 

·Durante los 16 cursos oficialas verificados delante de los Direc
tores y Maestros de High Schools; el Doctor E. R. Lewis, de las insti
tuciones penales, recordó por seis veces los méritos de la Escuela 
Industrial de Alfred y aún invitó a sus auditores a visitar la escuela 
¡xira darse cuenta personalmente. "Los Hennanos, dijo, os recibirán 
muy bien y os dirán por qué su lnstituci6n no tuvo el año pasaao 
(l) sino una so1a evasión, mientras que una escuela similar proles-~ 
tante registró 71 para un número igual de jóvenes ... " La raz6n 
agregó es sencilla "los Hermanos enseñan cada dla la religión, y 
se da cada día el catecismo". 

FSCUELAS CORBECCIONALES DE LA AME1UCA LATINA. 

La caridad que San Juan Bautista inspiró a los Hermanos abar
ca todos los continentes y a todos los pueblos. As! como vimos a 
a sús hijcs ocupándose con amor y solicitud de la niñez delincuente 
en Inglaterra, Irlanda, Estados Unidcs y Canadá, veámoslos ahora 
prodigando su amor desinteresado y caritativo a los delincuentes d0 
habla española, en el "Re/onnatorio de Menores" de San José de 
Costa Rica y en el Instituto de "San José del Surco", en Lima, Perú. 

ESCUELA DE SAN JOSE DEL SURCO. Los Hermanos princi
piaron dando el catecismo en los centros correccionales de Lima, v 
como el celo llama al celo, el gobierno, con el /in de extender la 
influencia moral que se desprendla, pidió a los Hermanos que se en· 
cargaran del fatablecimiento. · 

En l 932, el Gobierno firmaba un contrato con el J1d?. Hno. 
Asistente. El Reformatorio de San José del Surco, a semejanza de 
establecimientos similares que los Hermanos dirigen, recibe los ni
ños y jóvenes encarcelados por orden de la justicia, con el !in de 
rehacer su educación viciada y procurar hacer de ellos ciudadanos 
útiles y cristianos practicantes. Son unos 320, de edades escalonadas 
entre 10 y 20 años. Los más jóvenes siguen los cursos de la .~n se
ñanza primaria; los más grandes se ejercitan en los diferentes ta
lleres de: mecánica, carpintería, zapatería, saslrerla, imprenta, etc., 
Y algunos a los trabajos agrlcolas. Gracias a una continua vigilan-

(1).-Era el año de 1937. 
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'-cia y a pr~cedimient6s al mis;no tiem~o eriérgico' y bondadosos, la 
vida cristiana se desarrolla en ese conjunto tan mezclad.o. El agra-
decimiento,· que al saEr de la· escuela, los alumnos tienen hacia l :s ¡<. 

Hermanos~ ·es sincero. . 1:(,: . . . . .. .• . • • • 1•· 
. Esta olirci, delicada, difícil, y absorbente es la que 'na valido \' 
a los Hermanos mayor estimación. y sim¡x:tia. . . ·· 
· fo ·193Z, poco antes de que ·los Hermanos se hicieran respon
sables del "Surco" de Lirr.a, un l)laqistrad_o p;i:uan~. d9sanim9do, 
dedo, J:ab!ando_ del "Surco": No hay más que ·ctmliarlo a religios~s 
o quemarlo". 

Poco más tarde decía el mismo magistrado "Henos lejos de 
aquel tiempo en que además de ks guardias habla 7 pJlicías ar-

Taller de zapaterla en el Hospicio de San Juan de Oips en Lcln (Nicaragua) 

modos con revólver ¡;aJa velar de día y noó;, pa:~ impedir lm eva
siones y reprhnir las revueltas". Actualmente entran otros elemen
tos diferentes a la fuerza brutal. Los Hermqno3 l:a:1-crcld-J que. por 
el estimulo-y la inansedumbre se podio iaiito o ·más que p~r la luer
za o la violencia contra esas naturalezas que no son irre11ediable
mente depravadas, y la experiencia ·10 ha demostrado'.'. La emula
ción que es el alma de la_pedagogla Las~l\ana ha acertqdo ahl qmo 
en las escuelas ordinarias. · 

Un último testimonio en favor del "Surco" es el del Director 
de los Servicios penitenciarios: "Parecen in:centes, aquéllos que 
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e:i su "pcsitivismo" estrecho y \;mitado creen poder llegar a enmen
dar esas naturalezas. inclinadas al crimen, únicamente por la dis
minución de penas aflictivas y una organización material mejor de 
las cáréelés. · El hombre no es verdaderamente perlectible sino por 
sus la~:iltades· ifiorofes y religicsas", Eso es lo que supieron com
prender los maestros"'actuales de esta casa. Por la efusión cotidiana 
de su ·caridad;"¡Jor la práctica-continua de sus proc:=dimientos alen
tadcres-y'¡:i:Iterndles, han 'l'eolizado aqul milagros, y yv afirmo, por 
I:aberló Cofnptobai!O, que· ~11 lóneis meses de su administración 
en el Reformatorió, ñari hecho mas 1JOr el mej1ramiento moral de 
nuestros internadcs· que en los 22 añcs de la administración an-
terior"; .. .._ · ·· t~,: :" . -~ · _ . .:. '\ _ .·: : __ · .. ~ 
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En la· Ha)icma,. lo~ ~e;!1;a,n~& .apr?~~~ha~~~. la_ ?P,O;t~n.idad 
que les brinda una persona amiga, dan lo mstrucc1on ref1g1osa en la 
escuela correccional de Torreiis: Ocho religiosos van, cada semana, 
~ esos abandonados, para enseñarles la palabra salvadora. Duran
\~ la .Semana Sdrita· Jj¡i '1947, 8-f jóvenes !Üer0n bauti~~s ,Y 243 
recibieron la Sagrada Eucaristla sobre 500 internados. Poco des
Rués. eritre el 23 y:el 28 de.junio del mismó'año, los Hermanos fue
ron diariamente a sus queridos detenidos,. para tener la satisfacción 
de ver regenerados ¡ior.las aguas del bautismo a 109 jóvenes y 218 
mál lécibir la absolución que perdona los pecados. 
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OTRAS COBRECCIONALES. 

Los Hermanos misioneros, al sacrificio ·de abandonar su patria 
y alejarse de aquellos que en este mundo les unla la sangre o la 
amistad, para ir a extender el reino de Cristo, con gusto cuando la 
ocasi6n se presenta como en el caso de la Isla de la Reuni6n, han 
aceptado ocuparse de les niños insubordinados, diflciles, en una pa
labra, delincuentes. Con amor, con caridad, con verdadero espl
ritu apostólico trabajan por volver al buen camino los niños o jóve
nes que se les han confodo en la correccional, "MAJSON DE L'EN
FANCE" de la Llanura de los Cafres en la Reunión. Los Hermanos 
emplean los mismos sistemas pedagógicos, les enseñan un oficio y 
sobre todo hacen de ellos cristianos practicantes. 

En Suiza los Hermanes dirigen igualmente una corrEccbnal 
la de Erziehungshein Sr. Georg. 

En Francia, no tienen casas totalmente d~dicadas a la refor
ma moral de la niñez. Dentro de sus grandes orfanatorios, existe una 
sección destinada a niños j6venes cuya condu~ta requiere un trato 
especial y una abnegaci6n y caridad más acendradas. 

El sistema de La Salle se impone de manera decisiva a cua'l
tos intenten la dura empresa de regenerar a la juventud extraviada 
y delincuente; en la moral cristiana, l.a única capaz de infundir alma 
y nervio a las buenas costumbres del adolescente, encontró San 
Juan Bautista de ~ Salle el secreto para recrinstruir aquellos ruino
sos edificios morales; y la experiencia prueba de modo polmario 
a quien no cierre voluntariamente sus ojos a la luz, que es perder el 
tiempo y sembrar a la vera del camino, el acometer esta empresa 
sin llevar esas normas por gula. 

Las flamantes teor!as lombrosianas que quieran convertir a 
todo delincuente en un enfermo mental y pret.~nden reemnlazar las 
córceles por cUnicas y sanatorios, achacando a estiqmas heredita
rios ·Jo que no es de ordinario más que u11a depravación de la volun
tad, no pasan de ser una utopla sin eficacia rora el saneamiento 
moral del delincuente. Y, como será siempre cierto que el hombre, 
aun el más depravado, continúa siendo un ser perfectible, al poder 
constructor y a la virtud rP.qeneradora áe los princioios cristianos, 
es preciso acudir para no laborar en vano en tan ardua tarea. 

U.-L9S HERMANOS Y LOS ORFMfATOBÍOS 

Los. crfanatcrics o asil~ que dirigen en divers~s paises los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, responden perfectamente a 
les intenciones de San Juan Bautista de La Salle, que reúne entre 
los pobres la clientela preferida de sus escuelas. Si como acabamos 
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áe veiio son más dignos de lástima aquellos que a la pobreza ma!r· 
ria! unen la desgracia moral, el vicio; no pueden los hijos del Santo, 
olvidar aquéllos que privados de los recursos necesarios para la 
vida se ven al mismo tiempo privados de sus padres y expuestos por 
Ja necesidad o el abandono a caer en el abismo del vicio: 

Entre los 20 establecimientos que dirigen los Hermanos, pre
sentaremos algunos tipos caracterlsticos, manilestandJ de es3 modo 
con qué facilidad la obra de San Juan Bautista d~ La Salle se adap
ta a las necesidades _sociales modernas. 

En la República Austriaca; dos casas alcanzaron una gran 
reputaci6n: el "Orfanatorio del Estado" y el "Norberlinum". Esas ins· 
tituciones recibieron varios centenares de niños y los prepararon a 
las carreras comerciales e industriales. A su salidad, los j6venes se 
hospedaban en el Studentenheim, casa de asistencia dirigida por 
los Hermanos. 

ORFANATORIO DE DON BOSCO (Canadá). 

Fundado en 1917, por el sacerdote Georges Philippon, conmo
vido por el espectáculo de miseria moral en que vivlan los niños 
vendedores de peri6dicos. Sacrifica su reducida fortuna y espera 
que la generosidad pública venga en su ayuda ¡;ara alejar a esos 
pobre niños del medio malsano en que vivlan, y prepararlos a la 
vida, dándoles· un oficio. 

Diez años más tarde !os Hermanos se hadan cargo del nuevo 
e importante orfanatorio Don-Bosco que recibla los huérfanos de Gil
fard, del hespido de la Délivrance y del hospicio Guay. 

Auténticamente ¡:obres, privados de padre o de madre o de 
los dos a la vez, eran 50, en 1927, y para 1937, alcanzaban la cifra de 
270, para no pode rrecibir un solo alumno mós. 

Al entregar la obra de "Don Basca" a los Hermmos, el (',orde-
na! Rou!eau, les delinla el fin al que debla tender la inslituci6n. 

1 o.-Preparar, en cuanto fuera posible, individuos aptos para 
las escuelas técnicas. 

2.-Formar agricult0res entre los que tuvieran gusto por los 
cultivos. 

3o.-Formar, electricistas, mecánicos, impresores, Pncuader-
nadores, carpinteros, zapateros, etc. 

4o.-Hacer que la mayor!a salgan artesanos comnetentes y 
que los que no estén capacitados y que más tarde serán simples 
obreros, se les enseñe el cateci~mo, la lectura, el cálculo Y que se 

los acostumbre a trábajar. 
· En todos, cultivan el esplritu d~ piedad, crden, economla, leal-

. lad y cortesla. 
Puede decirse que el orfanatorio "Don Bosta" ha realizado 

oerfectamente el fin que se le trazó. 
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ORFANATORIO DE GUÉNANGE. (Lorraine) 

Guénange es a la vez un orfanatorio y una obra de conserva
ción y mejoramiento moral. 

Georges Goyau hace de ellas una reseña en los términos si
guientes: ''Es con los huérfanos, con los desheredados, niñcs aban
donados, cndenados por los tribunales, corrompidos R9r el medio 
familiar, qua los Hermanos de Guénange, cerca de Thionville, llegan 
a hacer aprendices; y gozan de tal reputación, en Lorena, sus alum
nos, que se los disputan los agricultores y patronos, Recoger los 
deshechcs de leí humanidad y devolver a la Sociedad trabajadores 
distinguidos: es el milagro que realizan, en Guénange, los Hermanos": 

Esta obra recibió el "PRIX DE VERTU" (!) entre mil otras, 
por realizar un bien enorme entre la juventud abandonada. 

Con:rario a lo que .P,(lcen . con tan pocos result(Jdos con los 
establGónientcs oliciales, los Hermanos de Guénange, establecen 
desde luego su obra de educación y de regeneración moral sobre 
l;s principies de nuestra santa religión, Muchos de esos niños lle
gan al Establecimiento en un completo estado de ignorancia religio
sa, que da lástima. Para ellos el único mal es tener la desgracia 
de ser sorprendidos por la policía. Peio los cursos de instrucció:i 
religiosa diarios, y la recepción de los sacramentos frecuente, crea 
en ellos una atr:iósfera nueva que pronto dilata los ccrqzones. Lo 
que más contribuye a esa maravillosa transformac:ó:i c'¡iiritual' es la 
!recuente recepción de los sacramentos de penitencia y eucaristla, 

Los Hermanos encargadcs de esa obra de caridad, consi
deran que volver a esos pobres abandonados o descarriados al sen
dero del esfuerzo moral y de la, penitencia cristiana, para. acercarlos 
al divino Pastor, es hacer una obra particularmente grata al corazón 
de Aquél que en la locura del amor, dió toda su sangre por la sal
vación de las almas. 

Guénange fué fundado en l 81J2, por el Abate Thilmont, en. 
tonces párroco de ese lugar. Hacia fines de 1894, un modesto y esr::a
cioso edificio alojaba 80 niños. Algunas dependencias conslitufan 
las habitaciones de los religiosos. Después de 5 años los dominios 
del asilo se componían de 35 hectáreas de tPrrr.no, de' las cuales 2S 
eran propiedad y 10 alquiladas, dedicando 8 de ellas al cultivo dP. 
la vid. 

En 1902, la dirección lué confiada a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de origen alemán, y desde 1918, está a cargo de 
Hermanos franceses. 

01-En 1.819 el ii!óntropo M de Monthyon fundó una recompenscr de 
20,000 l:cncos para el "francéo o francesa que hubiera hecho en el ·año, el 
ocio mJ' virluooo". 

- • :1 ; 
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La obra redbe les niños 'de 7 a 20 años, huérfanos· propia
mente dichos, pero también son admitidos jóvenes del Eervicio es
pecial de Strasbourg, internos de la Asistencia Pública, internos de 
la Nación, jóvenes confiados por los tribunales, y algunos jóvenes 
diflciles confiados por sus familiares. · 

La dirección .Y el personal educativo compr.;nde 22 Hermanos 
y ID ayudantes laicos para ocuparse' de los 250 internos. 

· Una imprenta. donde funcionaba una sola máquina, movida 
por un motor de petróleo, entregaba al público dos p3riódicos, unJ 
en lengua francesa, "L'Orphelin" que salía tres veces por mes, y 
el otro en alemán, el "Waisenkind", bimensual. 

Cada año, la_ obra se extendia, pero se hacia cada vez m6s 
diflcil, · 

. En 1909, fué c~nstruído un vasto edificio. La planta baja, 
contenta en sus grandes salas, biw iluminadas, la ir:iprenta agran
dada considerablemente, la encuadernación, la zapaterla y el tailer 
de sastrerla, Un p'.:co más alejados y en la parte posterior de los ta
lleres citados, se encuentran dos edificios destinados al trabajo del 
hierro y la madera. 

El asilo de Guénange no es como se dijo antes, una "Casa 
ccrreccio¡ml" propiamente dicha, sino un e<tablccimiento de conser
vación y mejoramiento moral. ¿Qué educación y qué instrucción 
se da? Los resultados obtenidcs responden a los sacrificios de los 
bienhechores y a la abnegación de los maestros? · 

A tedas los niños, los Hermanos se esfuerzan por darles una 
educación cristiana, fuerte y viril, propia para volver uno al buen 
camino, a conservar a otros en su senda y a prev~nir a todos contra 
los peligros del porvenir. 

Si el arte de gobernar les hombres, exige · r.uidado$. más ne
cesita la educación que dirige y forma las almas de los niños. Pre
tender llegar a un resultado por procedimientos bru~cos autoritarios 
y administrativos, e~. error, quimera o presunción. Una larga expe
riencia apoyada en hechos, lo prueba sobradomente. El aran edu
cador, Mgr .. Du¡:anloup, pedla a los maestros religicsos que. se ocu
paran de 1 niño "desde su alma hasta .;l cordón de sm zaoatos". 

En el asilo de Guénange, el personal parece rab0 1.;:r, inspi
rado de esa móxima y haberla tomado como regla de con:lucta en. la 
educación d3 los alumncs, Nada de lo que puedP. n~ea11rar el 
bienestar material y e) progreso moral ha sido dP•cu:dado. Sr. r 0 11-

. pan tanto del bien del cuerpo cpmo del alma, El desarrollo de las 
fuerzas físicas, de las facultades iritel.~ctuales, morales y religiosas 
de los niños, es objeto de .constante preocuP<Jción de lo• Hermano~. 
Los maestros reliaiosos no viven sino por aquellos que les han sido 
encomendados, Eso da una superioridad in~1aable a las congre
gaciones dedicadas al arte dificil de la educación. 
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En cuanto a la cultura intelec'tual, los alumnos se reparten 
en dos clases. Los más grandes se los ocupa durante el dla en los 
talleres o en el campo, se les da por la mañana y por la tarde, un 
curso especial destinado a completar los ~onocimientos adquiridos 
en la escuela, tales como contabilidad, l!¡edurla de libros, estilo 
y geogralla. ~. .~. 

Los alumnos siempre están acompañados por un Hermano, en 
los talleres, en el recreo, en todas partes. Podr!amos decir que cada 
uno está seguido y estudiado en particular, para poder, cuando las 
circunstancias lo requieran, dar un consejo, una felicitación qua 
consuela y hace tanto bien al alma, asl como también dar a tiempo 
una reprensión justa y saludable. 

La bondad puesta al servicio de la abnegación paciente y 
desinteresada es la caracterlstica y el procedimiento educativo em
pleado en el Asilo. La severidad sólo se emplea cuando se nota 
mala voluntad evidente. 

Según €] olido que deseen aprender, los estudiantes se re
parten en diversos talleres. El más importante de esos talleers es, 
sin duda, la imprenta con sus dependencias. Tres prensas para im
primir y una plegadora mecánica están siempre en actividad. De 
sus prensas salen como se dijo arrrilxi dos periódicos ilustrados: el 
Orphelin y el Waisenkind, que son los órganos de la obra. Desde 
1904, se editan, en Guénange, dos almanaques, uno en francés "L' 
Almanach de l'Orphelin" y el otro el "Gininger Familienkalender" 
lilt· alemán. Los anexos de la imprenta son el taller de esterotip!a 
donde se preparan los clichés y el taller de sellos de goma y un al
macén de papel. 

Dos amplios locales ocupan la zapaterla, donde están ins
taladas modernas máquinas de coser, etc. De ese taller salen el cal
zado no sólo para las 300 personas del Asilo, sino fambién para los 
numerosos clientes. 

Los alumnos restantes se ocupan en los talleres de encua
dernación, de carpintería, sastrería, herrería, o en el cultivo del cam
po, del jardln o en el establo. 

La educación llsica comprende la preparación militar de los 
jóvenes mayores, dada pcr instructores de la guarnición de Thioon
ville: clases de gimnasia, marchas, ejercicios variados bajo las ór
denes de los instructores militares, etc. 

Las consolaciones que experimentan los Hermanos encarga
dos .de la obra de Guénange, son enorme, ciertamente. Volver al 
buen camino gran número de jóvenes que eran antes el deshecho de 
la sociedad, acercar las almas a Cristo, almas como las suyas r~s
catadas con su preciosa sangre et, ..... ; pero ~n ncdio d~ todas las 
cons,lacioncs hay los sufrimientos y penas Ínherenbs a toda obra 
redentora. · · 

- llíl -

Una de las mayores penas que sulren los Hermanos es ver 
que unos cuantos, pocos, es ciarto, no llegan a sentir la influencia 
bienchechora del medio y disgustados del reglamento bajo la in
fluencia de las malas pasiones, se huyen del establecimiento, al 
cual sólo vuelven, sea conducidos por la policla u obligados por la 
miseria y el hambre, dc(>pués de haber llevado una vida de robo y 
de desórdenes. 

Esta hermosa obra que tanto bien hace en la región Lorenesa 
ha recibido testimonios elogiosos como el que doy a continuación, 
de todas las autoridades: 

"Los Hermanos, dice el presidente de Thionville, han hecho 
del asilo de Guénange una obra l!lantrópica de primer orden: la 
única en Francia en su género especial, haciendo a los pobres deshe
rJdados un bien inmenso, rehabili\'Jndolos, colocándolos y ayud¡]n. 
dolos a su salida d~I asilo y en el resto de su vida''. 

En Francia, desde la época del Hermano Phillippe, por el año 
de 1845, los Hermams contaban con obras especiallsimas, dedicadas 
al cuidado de les Sordo-mudos, de los cuales hablaré al final del 
rresente capitulo. 

LOS HERMANOS Y LOS HUERFANOS EN ITAIJA 

El mismo santo FUndador deseoso de tener una de sus escuelas 
en el centro de la Cristiandad, cerca del Vicario de Cristo en la 
tierra, habla enviado al Hermano Gabriel Drolin para que abriera la 
tan anhelada escuela en la ciudad de Roma. 

No obstante el haber sido Italia uno de los primeros paises 
que tuvieron Hermanos, éstos tardaron mucho en propagarse debido 
probablemente a la !alta de recursos materiales, indiferencia del 
pueblo por la educación, y principalmente, desconfianza hacia una 
enseñanza que llevarla los conocimientos a un grado superior al 
elemental, reclutamiento dificil para una Congregación que prohibe 
los honores eclesiásticos y cuya regla austera exigen absoluto des
interés y desprecio de toda gloria humana. · 

El lnstituto de los Hermanos de las Escuelas de Cristo no lo
gra aclimatarse rápidamente, pues, es csplritu que lo in~pira extraña 
de inmediato a las almas, cierto que algunas son conquistadas irre
vocablemente y arrastradas en Ja vla evangélica, que darán exce
lentes religiosos a la familia espiritual ele Juan Bautista d~ 1 a Salle, 
dia vendrá, y ya llegó, en que la pedagogía del genial Institutor, 
seró muy bien comprendida, hábilmente practicada y perfeccionada 
en Italia. A esos resultados r6lo se llegó a fuerza de meritorios 
esfuerzos. 

Los Papas, Gregario XVI primero y luego Pli IX. manilesla
ron verdadero ccriño a los He1mancs de la escuela de Castel-Gan-
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dallo. El Soberano. Pontilice platicaba paternalmente c~n los Her
manos, los visitaba en sus clases, obsequiando regalillos a los alum
. nos. Durante se estancia de 1853, celebra diariamente para ellos 
la Santa misa y ordena se transforme en capilla el ºAtrio del pa-
lazzo" (1). ., -' 

Deseando el bien a la clase líumilde, los Hermanés Italianos (< 

abrieron en unión con los Hermanos Franceses, curs~s nocturno~. 
Las escuelas papales provistas de una élite de pedagogos, " 

reali~an grandes progresos. La escuela de la "Trinité-des-Monts" 
inaugura una épcca brillante con el Her¡nano Giacinto, ·cuyo "cJrso 
de perfeccionamiento" forma un gran programa: matemáticas, cJn· 
labilidad, dibujo, historia, geograf[a, idiomas y hasta elementos de 
Filosofía. (2). 

El Papa Plo IX, que como dijimos, manifestó siempre tan bue
na 'voluntad hacia los. Hermanos que querfa que las Basllicas pa
triarcales tuvieran un coro de niños para realzar las grandes cire
monias; provoc6 la fundación de la "Schola rnntorum" de San 
Salvatore. Cuando sacerdote, confesaba a los niños de la escuela 
de Pont-Saint-Ange y quedaba enca¡itado ·con los cantos del r.Jes 
ele María y las fiestas patronales. 

Soberano Pontilice, habiendo buscado la buena voluniad de 
los l.asallanos, enóntró en la persona del Herir.ano Vincenzo un 
artista músico que entusiasmado, animaba e inspiraba las sabias 
composiciones del maestro Capocci. · 

La formación de la Schola recibió lodos los cuidados del 
religioso artista. La obra se desarrolló con tanto éxito que su augus
to Iniciador le dió una consagración especial. La r.~remonia musical 
del lo. de lebrero de 1869, reunión alrededor del Papa un buen nú
mero de ilustrlsimos Y. revercnd!simos scñcres, para escuchar be 6~ 
cantores de los que formaban ¡:arle, s~prani'suave, alti am·ni·s') 
sonares. · · · · 

' Algunas semanas después, los alumnos de San Salvatore in 
Lauro cantaban en la Basílica de San Pedro d1 Roma, el lue··es 
Santo, el Viernes Santo y el domingo de Pascua. Los oyentes n'a
baron much!simo la ejecución. Cinco de los mejores alumncs inter
vinieron en las "hiiiciones" de la Capiila Sixtina Y de ·.la Capilla 
luliana. · · · 

OS~liIO BARTOLO LONGO. (P~mpoi) 
' "'· .· ,., 

· Entre lds·hérmtisa; obras de caridaf4ue los Hermanes d~ la3, 
Escuelas Cristianas dirigen en Italia, no hay m6s ·especial ni más 

(l).~rchlves de la Maison Gén. dossier. H. Bg., G, R., T·VL 
. (2).-0p~ra'di San G. B. de La Salle; brochure de 1925, pág. 3B.· 
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notable e interesante, desde luego, la única en rn género en el mun
do, que la dedicada a la lormación y educación de los hijos de los 
prisioneros, en el Valle di Pompei, cerca de Nápoles . 

A esos pobres niños, sobre los que pesa la doble prueba ele 
la miseria y del deshonor, los Hermanos no los han abandonado, 
cumpliendo cerca de el!os la misión de padres, ya que aquellos des
dichaclcs 'que les c!ieron el ser, han lal!ado, y que culpablos, rxplan 
en las cárceles sus crlmenes. 

' 

Al llegar al orfaoatorio "Barto!o u;np" 

drl Valle de Pompeya (lt1lia) . , , .. 

1·;;· 

. \.' ,. : : ~ . 
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La cárcel evoca tres graneles m1se11as sociabs: Jos prisio- .. ,. 
nercs, las mujeres ¿e les prisioneros, y los hijos de los prisioneros ... 

Los niñJs hijos de presos, no siendo huérfanos, no tienen dere
cho a solicitar una beca en un orlanatorio del Estado, s0n huérlan~1 
con ¡:adres. Sus mismos parientes los desprecian, pues llevan h 
mancha del crimen de su padre o sus padres. Se huye de ellos como 
a~estados, se les E·~Iiala con el dedo, se les humilla con palabras 
como éstas "hijos de ladrón, hijos de asesinos" y toda su existencia 
quedará marcada con el deshonor y la infamia. ¿Qué se puede 
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esperar de elles, con una madre, no viuda, sino abandonada, sin 
recursos, sin educación moral, sin freno de ninguna clase, el espf. 
ritu como obsesionado por el ejemplo de un pa~ criminal? Pronto 
se volverán vicicsos y poco a poco van al crimen, para terminar 
como sus padres en una prisión. También, los hijos de los prisio
neros tienen un alma rescatada al mismo precio que las d1 los de
más hombres. Costaron los sufrimientos y la preciosa sangre ae 
un Dios-Hombre. 

La fundación del Ospizio Bartolo Longo y la obra que bs Her
manos realizaron y slguen realizando en el Valle d1 Pompei son la 
respuesta al lamoso criminalista LOMBROSO, quien habla dicho: 
"Los hijos de criminales son ineducables; sus taras dependen de la 
patologla y desallan a los ~s!uerzos de los más hábiles pedagogos. 
La progenitura de aquellos de quien viene el crimen, tiene una irre
meaiable disposición fisiológica y psicológica, están fatalmente des, 
tinados a recorrer de etapa en etapa, toda la gama nefasta de la 
degeneración y ninguna barrera podrá detenerlos e:i la pendiente 
de faltas y crlmenes", 

Ve in te años sólo hablan pasado desde la fundación del Ins
tituto Bartolo Longo, cuand' el abogado JODICE, de Nápoles, cscri
bfa: "A la gente de espfritu y corazón, que anhelan mejorar la 
suerte de los miserables descarriados, llevándolos pcr el camino de 
la conciencia y del deber, ¿queréis a~gurar a vuestra abnegación 
frutos sólidos y duraderos? Visitad el Hosp'cio de ks hijcs de los 
prisioneros del Valle di Pompei; estudiad las notas relativas a los 
antecedentes atávicos y el temperamento moral de esos pobres ni· 
ños; consultad, en seguida, la instructiva y cons~ladora es!adl•tica 
de transformaciones operadas en el tran~:urso :e b 20 tl!ir.03 
años y sacaréis una lección concluyente". 

"Los innegables resultados obt.~nidos por los ijerrnanos, esos 
educadores atrevidos y abnegados, que no se inspiran sino del amor 
y respeto a la juventud, os harán árrojar con desprrcio las vanm 
y estériles teorJas de una falsa ciencia, que no ha pedid' dar hasT'a 
hoy r.ino frutos de murrte y resultados negativos." 

Un visitante griego, en viaje de estudies, d1dicado a inves· 
ligaciones jurldicas pena!Es, estudió a foodo y en sus menores de· 
talles los métodos educativos seguidos en el H~Roicio de los hijos 
de prisioneros al cuidado de los Hermanos, quedando scrprendidos 
del mejoramiento comprobado en el porte y carácter d~ esos niños, 
declarando, con gran satisfacción que en el curso de sus numerosos 
viajes no habla encontrado una casa seme)ante a la del Valle di 
Pompe.i, "donde el orden y )a disciplina fuera a la par con la gracia 
Y la v1rt.u~ •. todo de acuerdo para asegurar el progreso, el trabajo . 
y la defimhva redención". . · 
· La. inspectora general de las Escuelas de Rumania, en viaje 
de estudios ~r la Penlnsula, después de interesarse por el Orfana-
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~~ri.o de .niñ~: funda~o po~ Bartolo Longo, fué a visitar el Hospicio, 
M1 patria, d1¡0, no llene ninguna obra de caridad que pueda com~ 

pararse can ésta, que es única, creo yo, y que se puede considerar 
como el triunfo de la pedagogfa cristiana". 

Podría multiplicar estos testimonios que son a la vzz una glor:a 
para el Gran Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
as! como una apologla de nuestra Santa Religió.1. Para terminar 
sólo agregaré la opinión del señor Pietro Pagani, que fué Procurado; 
General en la Suprema Corta de Florencia y que cuando visitó esta 
instituci6n, lleno d~ admiración ~r el nivel moral obtenido por los 
Hermanos con los Jóvenes protegidos de Bartola Longo, quiso saber 
a qué sistema de represión se debla atribuir les s:irprendentes resul
tados. 

El Procurador General, al ser informado que el primer cuidado 
de los Hermanos al hacerse cargo del Hospicio, según sus tradicio
nes, fué suprimir las penas allictivas, para guiarse por las norrna3 
evangélicas que respiran dulzura, aliento y persuasión, estando as! 
los niños, a la escuela del trabajo, del amor y de la le, respondió 
"Eso indica que aqul se trabaja de un modo excepcionalmente eli
caz a la formación de la conciencia y del carácter". 

En efecto, los niños son muy queridos de sus maestros y se 
los rodea de cuidados y solicitud, se los instruye cristianamente, 
se les inculcan, sobre todo, les divinos principios sobre los cuales 
descansa la obediencia y el respeto, haciendo innecesarias las sañ-
ciones corporales. , 

El 29 de mayo de 1892, un habitante de Calabria que habla 
dado muerte a uno de sus compatriotas, y estando perseguido por la 
justicia, al encontrarse con el bondadoso abogado Bartolo Longo, le 
dirigió estas palabras: "Si usted cuida de mi hijo, yo iré a la cárcel 
calmado y resignado". Las súplicas y lágrimas de aquel desgracia
do conmovieron al caritativo abogado, el cual se hizo cargo del hijo 
de aquel asesino, dando as!, origen a la maravillosa obra de 109 

hijos de los prisioneros. 
Los primeros cooperadores del lundador del Hospicio fueron 

naturalmente aquellos que habiendo renunc:ado a toda ventaja 
material trabdf an por Dios y dedican su existencia a la educación 
de la juventud; ésos hombres abnegados lueron los disdoulos de 
San José Calasanz. Pero habiendo aumentado considerablemente 
los protegidos de Bartolo Longo y esos dignos religiosos no pudiendo 
aumentar su personal, la dirección de la obra lué ofrecida al Instituto 
de los H3rmanos de las Escuelas Crislianas, quienes, tomaron po· 
sesión de la obra en 1907, obra que aun atienden con el mayor 
cariño y la más grande abnegación. ,; 

Los hijos de los prisioneros entran' entre los 6 y l.~s 9 años, 
pues, una edad mayor harla difl<;il la reforma de esos mnos. 
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' El aspecto de los pequeños y el p'.'rlc dJ los mayores da~ a loJ 
visitantes la impresión, según ell'.:s dicen, de encontrarse en un C'J

legio frecuentado por hijos de ricos. 
Permanecen en d Hospicio hasta les 18 años. Tod:s ~alcn 

l:abiendo aprendido un oficio qu~ les p~rmite vivir honradamente. 
/,ctualmcnte el Ho~picio ocur.a una vasta construcción, he

cha ad hoc, cJn fábrica y tallere~ mecánicos, imprenta, zaoateria, 
carpinteria, encuadernación, etc. Todos estos talleres tienen t¿das Ja; 
comodiC:ad~s y la higiene más mcdemas. 

1{ 

Alumno del 01fanato1io "Bartola Lar.ge" 

del Valle de Pomprya (Italia) 

Esta t•s la admirable obra de los hijos de les prisioneros del 
Valle de Pompei. 

Cuentan los Hermanos Italianos con un gra1 crfanGhrio rn 
Génova, los "Artigianelli", sier.C:o ur.a riar¡rilica c·cue!a Té:.l!ra. 

- fj2 -

OBRAS ITAUANAS ESPECIALES DE CABIDAD 
v} 

Ya, en 1898, el Instituto recibia la dirección del "Real Insti
tuto de Sordo-Mudos" que fué confiado al cuidado del Hermano 
Plácido di Gesú como director. 

Bajo su autoridad, los pobres sordo-mudos conocieron la dicha 
de sentirse amadcs por los ·Hermanos, conducidos con caridad 
guiados en sus estudios por todos los recursos de los métodos me~ 
demos, aptos para llegar a ser excelentes cristianos y hábiles 
obreros. 

En septiembre de 1906, Su Majestad la Reina Madre Marga
rita de Saboya, llegando de improviso a visitar el Instituto, no disimu
ló su admiración hac'a les Hermanes, que hablan obtenido de los 
alumnos tan sorprendentes resultados. Al presidente de Ja admi
nistración el señ~r Conde de Toesca, le deda: "Mégrese, este estable
cimiento es el pr:moro de los Institutos de Sordos-Mudos en Italia". 

Desgrac'adamente, esta bella obra de caridad pura, tuvieron 
que abandonarla Jos Hermanos. 

Los incansables y caritativos Hermanos italianos, cuando im
posibilitadcs por las circunstancias para hacer el bien en una forma, 
buscan inmediatarr.?nte el modo de redimir de la manera posible 
!as almas, aliviando las desgracias corporales, principalmente de 
los pequeños de esa porción tan querida de Cristo. 

Hace sólo unes cuatro años, tomaron en Nápoles, la dirección 
de una obra especialmente interesante como es la escuela de cie. 
gos, !'amada "Instituto Paolo Colosimo". Desde muy pequeños los 
niños ciegos de nacimiento, sin admitidos en el establecimiento, don
de al mismo tiempo que aprenden a conocer y omar a Dios por el 
catecismo, llegan a leer por medio de letras en relieve y a saber 
algunas otras asignaturas. 

El hombre, para vivir, tiene que trabajar y estos niños ciegos, 
deben cumplir con la ley universal, razón por la cual se les enseñan 
algunos clicios n:anuak s, tales como con lección de ces les dP mim
bre, con pajas o mimbres de colores diferentes, trabajo que llegan 
a eiecutar con habilidad y acierto, tant" en la manufactura como en 
el dibujo aplicado. Fabrican en los talleres, tapetes y cortinas con 
dibujos de variados colores. 

Para completar la educación de esos pobres privados de la 
vista, se les enseña a tocar algún instrumento de música, para sua
vizar la scledad en que viven mr la privación del uso de sus ojos. 

En un salón de exposición permanente, se exhiben y se ex
penden, a beneficio de la Institución y de los autores, los trabajos 
ejecutados, por los alumnos de tan interesante Escuela de Ciea"s. 

La última obra en favor de la niñez, que han aceptado los 
hijos de San Juan Bautista de La Salle, en Italia, es !a de las cscuelm 
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¡::ara la reeducación de lo$ niños mutilados en la guerra ¡::a::ada. 
En esas escuelas, les abnegadcs religiosos trotan de enseñar a las 
inocentes victimas del odio y demás pasiones humanos, una ocupa
ción en dación con cu nuevo esta:lo. 

El gobierno italiano olreció a les Hermanos de la penlnsula, 
doce escuelas en lavar de los pequeños mutilados, pero que por 
falta de personal sólo han podido aceptar algunas en Milán y Turln. 

Por esa obra se sacrificaron hroicamente los atrevidos avia
dores que en 1'.I avioneta "Angelo dei Bimbi", hablan emprendido el 
recorrido de varios países de América del Norte y del Sur, colec
tando londos, para establecr y scstener en Italia escuelas de esta 
indo le. 

ESCUELAS DE SORDO-MUDOS EN FRANCIA, DIRIGIDAS POR LOS 
!IlJOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Los Lasallistas, que como hemos visto, están obligados por las 
reglas de su Instituto y la Bula de Benedicto XIII, a enseñar a los 
pobres, se han dedicado desde la época del Rdo.' Hermano Philipn 
a una categoría de niños a quienes la enfermedad coloca entro los 
más desdichados de este mundo. Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, émulos'.'de los Hermanos de Saint-Gabriel y de las "Hijas 
de la Sabidurla", se dedican a la educación de los sordo-mudos. 

De los tres establecimhntos de sordo-mudos que diriglan en 
1845, y que enseñaban con el métcd0 del abate l'Eoée, conservan 
aun los centros pedagógicos de Saint·Etienne y de Besanzón, pero 
emphando los sistemas r.iás modernos de enseñanza. 

El Hermano Riquier ensayó entre sus queridos sordo-mudo> 
la enseñanza de la "Articulación oral" que poco a poco suslitula a 
la "dactilogralía". Dió una prueba de su nuevo método, en la dis
tribución de premios de l 876, y con ocasión de la bendición de la 
Capilla: un sordo mudo hyó. una felicitación, otro recitó el Podre 
Nuestro, y un tercero, los Mandamientos de la lry de Dios. 

El inventor y promotor del sistema que devolvfa a los mudl'I~ 
el uso de la palabra !ué el Hermano Pierre-Célestin, El formador 
de los futuros religiosos, ~1 distinguido dibujante, mostraba que po
dio ejercer de diversas maneras su abnegación al servicio de las 
almas y de las inteligencias. Nombrado inspector de las casas da 
sordo-mudos en 1880, se dedica con entusiasmo n la comp~'ición 
d1 obras destinadas a sus enfermos. En diversos Congresos, fueron 
examinadas y aceptadas sus teorías. Sus libros y aoaratos foné· 
tices de los que es inventor, perfeccionador, ocupan los stdnds en 
las grandes Exposicil'lnes. El Hermano Pierre-Célestin, no pudo ver 
IPrminada la imoresión del curso de francés destinado a los escolares 
privados del oldo, por haber muerto en 1899. 
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Los Hermanos dedicados con toda caridad a la dignificación 
de los sordo-mudos; no sólo les enseñan a expresarse, sino que los 
preparan paro desempeñar un trabajo honrado y útil que les permita 
ganarse decente y fácilmente la vida. 

En sus escuelas, les enseñan la horticultura, el cuidado de la 
vid y de los árb~les frulales o alr¡ún oficio como carpinterla, encua· 
dernación, topogralfa, sastrería, etc., una verdadera inslrucción pro
!esional destinada al mejoramienlo social de los sord~-mudos, que 
01 mismo tiempo que se instruyen, adquieren una educación neta
menle crisliana. 

Hno. Pierre Célestin. 

Distinguido dibujante. Inventor de un 

método de articulación oral para los 

sordomudos. 

Larga y monótona ser!q la narración de cada uno de los de
más orfanatcrics que los Hermanos dirigen en el mundo, empleando 
mós o menos los mismos procedimientos y sistemas, conlentándome 
con enumerar alguno~ de ellos: en Río de [aneiro, el !instituto Sao 
Luiz: en Porto Alegre, l'Orfano-trolio Santo Antonio; en Auslralia, De 
la Salle Brothers, Boys'Tovm; en Valladolid, España, La Santa Espi· 
na; en la Haya, fülanda, la casa Groeneslin y St. Lindamsstraal; 
en Birmania, De La Salle Brothers; en &tad~s Unidos, cu~tro má~; 
en Argenlina, tres, ele. 
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CAPITULO Vil 
LA ENSE.'#ANZA TECN!CA F.N EL INSTITUTO DE LOS 

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

Enlre la enseñanza ¡;rimaría y la wseiianza secundaria r.iotlcr" 
nos, ce coloca en nucslros días lo que se llama Ense1ianza lécnica (1) 
con lod'.ls CUJ varid'Jdes. 

C! ordena! 11.chelicu dd'.l en su testamcn:o: "Les politiques, 

·;culcnt, dcns un Et:il bien réglé, plus cb r.iaiires es arl meccniques 
que de mcu~res e3 arts Jibér:ux". 

El tr::ibaic, e:i eiccio, no es solamenlc el dcbar impue3\o por 
Dios a cada uno p'.lra ganar "nueslro pan cotidiano"; es, para la ma. 
yoría de los hC'mbres, el más poderoso med;o de c:iltura moral y de 
¡ -:o)rc3o inlelectuc1!. FJr la disciplina que impone, ayuda a dor.iin'.lr 
¡,I insPn!o de u~a n::t:uraleza inclinad'.! a evitar el esfuerzo, estimula 
b ;!llcl:gencia. forr.!a la experiencia, protege conlra el mal y ejercito 
a la pr{:ctíca d~I bien. Eso es lo que expresaba L~ Play, (2) cuando 
do~ía: ''La bu l su~reme du travail es! le vertu, et non p:is la richcssc" 
y agregaba: "fe comr-rcnds de plus en plus que !' intelligence c'c 
ccllc vé:rité conlie:nt c:1 gerr.ic tou•c ·a sciencc sociale". 

Mucho fompo c.ntcs de'que este afor;rmo económico hayJ sido 
¡;rcnuncbdo por el iluslrc autor de "11élormc sociale", San juan 
'lllii~ta de b s~llc habb co:nprendido y practicado esta gran teo

ría. Como él, pa;o antes que él, había presentido que las artes usuc:i
h mtc;u:ríon una ¡:rc¡;ondcrancia siempre creciente; y no ignoraba 
que c!csJrrollc1:do, cor la cscucb, la inteligencia de los artesanos, 
sin clssGu.d1r e! ha~crlos progrcm pro;;orciona·mente en el orden 
:ccr:il, se llcgaria a hacerlos ta:i ca;xiccs, en el ejercicio de sus pro
íe~·ones ocnualcs como las per~onas dedicadas a las pdesiones li
berales, dignas de desempeñar ciertos cargos en el gobierno y en la · 
D:!edad. 

11).-La palabra "técnico" eslá lomada aqui en su sentido más amplio a saber 
que rcilicre a un ar~c o a una ciencia. 

i2).-IMO-tBB2, ourrla lundar la cco,omta socia: sobre eotas trci bases: ta tc
milia, la religión y la propiedad. 
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No es raro comprobar, en Jos S::mtos, ciertas intuiciones sor
prendentes, podemos decir, que forman legión, los que se presentan 
al pueblo como verdaderos genios. Acostumbrados por Id contempla. 
ción a estar cerca del cielo, sus miras tienen alcances que el común 
de los hermanos no tiene. Implorando con lrecuencia de rodillas, la 
asistencia del Padre de la luz, se levantan más iluminados no sola
mente sobre sus propias necesidades, sino también sobre las de las 
a'mas a su encargo. 

¿Quién negará, por ejemplo, el genio de un Crisóstomo, de un 
Gregario de Nacianzo, de un Jerónimo o de un Tomás de Aquino? 
Casi todos los fundadores de Ordenes han tenido como una visión 
clara y trascendental, las necesidades de su época, tal, por ejemplo, 
San Agustln, San Bernardo, Santo Domingo, .San lgnacio de l.oyola. 
As!, San Juan Bautista de La Salle, preocupado ante todo por los in
tereses de los "Artesanos y pobres", se ocupó desde el principio de su 
obra, a la dirección, en París en la Parroquia de Saint-Sulpice, 
calle Princesse, de lo que llaman ahora comúnmente una Escuela 
Taller. Se enseñaba allí, a los hijos de los obreros, una enseñanza 
técnica rudimentaria que tenla por fin preparar a los alumnos, para 
cumplir útilmente las funciones que les esperaban en la vida social. 

Se ha hablado mucho alrededor de La Rochefoucauld-Llan· 
court, creador de la primera Escuela Oficial de Artes y Oficios. Sin 
disminuir el mérito de su importante iniciativa, conviene recordar, 
que al Duque filantrópico se le habla anticipado el humilde canónigo 
de Reims, y que no hizo, en resumen, sino realizar la idea con rr.e
dios más grandes. 

Esta ·idea, semilla caída obscuramente en el surco arislocráti· 
co del siglo XV!l, se desarrolló maravi1losamente en el suelo demo.· 
crático del Gran Instituto de los Hermanos, donde siempre ha sido 
una preocupación la enseñanza profesional y técnica en bien de la 
clase obrera, hasta llevarlo, por amor a los niños ¡:obres, a Gar un 
atrevido innovador. 

San Juan Bautista de La Salle no se In contentado con mulli· 
plicar las escue'as ¡:ara los pobres y de perfeccionar los métodos; 
pero corno lo di-A. la Bula del Papa Benedicto Xlll,aprobando el lm- 0 
titulo, "il fonda, lui, le premier de tous, les éco1es que l'on appe!le 
aujourd'hui professionnelles, pour J'enseignement du commerce et de 
l'industrie". 

El fundador de los Hermanos, y después de él, Jos Superiores 
generales anteriores a la Revolución, hablan abierto y organizado 
escuelas netamente proiesionales y técnicas, adelantando de ese 
modo de dos siglos la creación de una enseñanza, cuya necesidad 
es reconocida actualmente en todas partes. 

Hojeemos los Anales del Instituto, y· veremos a esos excelentes 
maestros ton prudentes como modestos, esforzarse siempre por adap
tar su enseñanza a las necesidades de las poblaciones donde eran 
llamados en loss ig los XVII y XVlll, por los obispos y sus habitan tes. 
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Cuando una enseñariza nueva les parecla necesaria, no titubeaban 
poro crearla. De ese modo en 1700, los Hermanos ten!an va 14 clases· 
cuyos program~ comprendían, (gran novedad para la época), ad~ 
más. de las 111\gnaturas acostumbrcdas, el dibujo y principios de 
arquitectura y escultura. 

En Par~, luiid6 en 1699, una "Académie Chrétienne", que po
rece haber sido el primer curso de adultos que haya conocido la 
capital. Se abría los domingos a los obreros jóvenes, y se les ense· 
ñaba. no sól~ la. lectura, la escritura, la ortogralfa y el cálculo, sino 
también el d1bu¡o, la geometr!a y la arquitectura. Esa escuela, que 
contó pronto 200 alumnos, desarrolló, dice Sim6n de Doncourt, el gus
to por las artes, el amor al trabajo y "mil les jeunes gens en me: 
sure de s'avancer et de s'étabblir dans le monde". El mismo uño, 
los Hermanos tomaban la direcci6n de una verdadera escuela de 
aprendizaje de bonetería en la parroquia de Saint-Sulpice. 

En 1705, el Santo Institutor abr!a en Rouen, la Escuela Saint· 
Yon, célebre por luengos años. lmpart!a una enseñanza que el Esta· 
do Francés pondrá en vigor, imitándolo mucho tiempo después, y que 
era entonces la más original de las innovaciones. 

En Saint-Y on, los Hermanos sustentaban un programa, a la ver; 
d~d. esencialmente nuevo, y además, admirablemente práctico. Muy 
dilerente del de aquellos colegios que no proporcionaban sino co
nocimientos clásicos y preporaban a los alumnos a su carrera futu
ra. Se enseñaba, además del programa e1emental de las escuelas 
primarias: historia, geografía, historia natural, hidrografía, mecánica, 
cosmogra!ia y lenguas vivas. Se daban, además, cursos de ciencias, 
de dibujo industrial, matemáticas, arquitectura y prácticas en hierro, 
madera y tejidos. · 

"En Maréville, en Angers, así como en las ciudades marítimas 
de Picardia, Normandía y Bretaña, los Hermanos tenían escuelas téc: 
nicas, cuyos programas se insipiraban en el de Saint-Yon. Se dió la 
enseñanza técnica tal como se entiende en nuestro tiempo, esto es; 
intermediaria o mixta; profesional, sin ser exdusivamente práctica; y 
cientilica, sin ser exclusivamente teórica. Esta formación ponderada y 
normal. prepara mejor a los jóvenes al género de vida que les espera 
al salir de la escuela; ya que cuando están empleados, tienen gran
des dilicultades para darse cuenta de la organización industrial, de 
la cual no son sino un engranaje. 

Comprendiendo mejor el papel particula~. que desempeñan e~ 
el conjunto, su colaboraci6n tiene más probabilidad de ser. má~ ach· 
va y fecunda. Es evidente que una mano de obra más mteligente 
puede obtener productos más perfectos y de mejor gusto, lo que fa: 
cilita la venta y multiplica los clientes. Al servir en esa forma los 
intereses del patr6n, esta inteligencia especial del oficio no deja de 
asegurar al que la posee y que da cada dla p~uebas polpables. ~e 
un adelanto rápido en la jerarquía de la fábnca y en la admmis· 
!ración: 
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De estas consideraciones se inspiraron las escue'as. técnicas 
creadas por los Hermanos. Los programas de esas escuela, particu
larmente, la de Boulogne y de Vannes, revelan un grado de instruc
ción notable para la época, en matemáticas, dibujo iJ#nstrial, hidráu
lica, construcción mecánica, cinemática, mecánica rai:lbnal y aplica
da y en descriptiva. Con estos programas, sallan obreros y patronos 
bien formados. Esas escuelas res¡:ondfan perfectamente a las nece
sidades de la industria, que no conoció entonces nuestros talleres mo
dernos con su maravi'losa maquinaria y la aglomeración de obre
ros. 

Sin duda, la tentativa de organizar una enseñanza proiesion~l 
no podía, en esa época, extenderse mucho, sobre todo por la opos1-
ci6n que le hubieran sustentddo las corporaciones. Sólo en el si
guiente siglo, vemos a los Hermanos \ie las Escuelas Cristianas des
arrollar esta enseñanza. Pero ellos siguen siendo los iniciadores. 
Cuando Chaptal, en 1803, fundó las Escuelas de Artes y Oficios, se 
insipiró probab!emente, por lo menos en parte, de lo que hablan he
cho 1os Hermanos, antes de 1789. 

M. Duruy, en su informe de ley sobre la en~eñanza técnica al 
Cuerp.i Legislativo, en 1867, pudo decir: "C'es!,il l'abbé de L'l Salle, 
que lu France est redevable de la mise en prolique et de la vulgari
sation de cel enseignement nouveau. De ce premier essai sortit un 
enseignement qui, s'il avait été régularisé, aurait avancé d'un siécle 
l'organisation des écoles d'adultes et meme de l'enseignement se
condaire spécial, don! naire temps s'honore a juste litre". 

Los Hermanos restablecidos en Francia oor el decreto de ley del 
17 de marzo 1808, reorganizan sus escuelas;- pero la falta de perso
nal les impide, ¡:or mucho tiempo restablecer la enseñanza técnica. 
Sin embargo, no interrumpen completamente su tradición sobre ese 
punto, ya que, desde 1810, abren una escuela de cabotaje, en Auray. 
el joven maestro que la dirigió debla adquirir inás tarde una verda
dera ce'ebridad por los servicios prestados a la enseñanza popular; 
era el Hno. Philippe, que fué durante 30 años Superior General del 
Instituto. En ese lugar, publicó su primer manual clásico: "Petit cours 
de Cabotage''. 

Vimos cómo la gran revolución de 1789 serr bró, en el do
minio que es objeto de este estudio, el desorden, la devastación y la 
ruina. Todos los progresos lenta y penosamente realizados, desde 
hacia 100 años en materia de enseñanza técnica, zozobraron con la 
terrible tormenta. Para destruir, basta un instante; par.:i reedificar, son 
necesarios años y a veces varios sig!os. 

Cuando en los umbrales del Primer Imperio, al soplo de una 
libertad precaria, el Instituto de los Hermanos se levantaba de sus 
rtiinas y abría algunas de sus obras escolares, creyó que era su 
deber realizar lo que más se necesitaba; a saber la enseñanza pri
maria e!f;ment.al y no la enseñanza técnic~: Eso, no obstante, poco a 
poco, fue abriendo Escuelas de aprendi~s. Escuelas profesiona!es, 
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Escuelas industriales, Escuelas de Arfe aplicado y Escuelas de Artes 
y Oficios. 

El siglo XIX vió florecer esas diferentes instituciones bajo el im
pulso inglés de "Struggle for lile", la Universidad francesa sintió la. 
necesidad de ensan_char los programas oficiales en re'.ación con la 
enseñanza técnica. Para realizar las reformas que se juzgaban nece
sarias, el Gobierno no hizo otra cosa, sino inspirarse de lo·que hablan 
realizado desde mucho liempo atrás los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, en sus principales colegios. (!), 

El 7 de julio de 1904, cuando la ley vino a cerrar los estableci
mientos, los Hermanos tcnlan unos 40, enlre los cuales figuraban unos 
perfectamente organizados y muy prósperos. 

Fieles a su método, los Hermanos se esforzaron por dar una en
señanza lo más apropiada posible a las necesidadas de la región. 
Algunas veces los cursos eran dados con el fin de preparar a una 
Escuela Superior, como Passy, donde los Hermanos preparaban con 
el mayor éxito a la Escuela Central de Artes y Oficios, Saint-Etienne, 
a la Escuela de Minas; Quimper y Dunkerque, a la Escuela de Mecá
n:cos de la Marina. . . Lo más común era que cada escuela tuviera 
un fin propio y un carácter individual. 

Doy ahora la reseña de algunos de los establecimientos más 
notables. 

SAM-~OLAS 

En París, el establecimiento de Saint-Nicolas vió florecer el ta
l!er cristiano a la sombra de la escuela cristiana; su enseñanza in
dustrial y comercial le han valido la estima, el agradecimiento gene
ral, y su influencia que aún permanece. 

Esta bienhechora obra, que aún perdura, lué iniciada por Mgr. 
de Bervanger, en 1859, quien la confió más tarde a su Eminencia el 
O:irdenal Morlot, arzobispo de Parls, con estas polacras: "Prenez-la, 
iaites-la vivre, je vous la céde, sans en rien garder et sans aucune 
condition. Ne faites pas attention au pere, ne vous inquiétez que de 
sauver l'enfant". 

Se necesitaba un conjunto docente competente, capaz de ·ase
gurar a la obra vitalidad y seriedad. El cardenal pensó naturalmen
te en los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El Rdo. Hno. Phi!ippe 
temeroso en un principio, concedió finalmente todo el personal nece
sario, colmando de alegría al Cardenal y a la Sociedad que patro
cinaba la obra. 

Los 97 Hermanos que constitulan el cuerpo docente, tanto de la 
casa de Paris, como la de lssy, tuvieron que luchar contra la indisci-

(1).-Bulletin de l'instilu.t des Freres des Ecoles Chréliennes. N. 1, año 9, 1921. 
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plina imperante; y a bese de pociencia y bondad, as[ como de una 
suave y justa severidad, fueron restableciendo poco a poco el orden. 

En 1862, el Sr. de Raynal dedo en su informe: "Si los Hermanos 
aciertan, es gracias a sus eminentes cualidades corno educd:lores po
pulares; el orden reina en todas partes, la disciplina y la vigilancia 
que tanto han sufrido en los últimos tiempos, se han restablecido; .1a 
administración económica es lo suficientemente estricta, el bienestar 
de los niños y la satisfacción de los familiares se han aumentado, la 
prosperidad de los establecimientos demuestra un progreso conti
nuo". 

En 1862, la obra de Saint-Nicolas extendió su campo de acción, 
al aceptar la fundación de un Orlanatorio en lgny, dedicado a la 
agricultura y a la horticu tura. 

En la Exposición universal de 1864, en el "Palais de l'Industrie", 
uno de los jóvenes obreros de Vaugirard obtuvo una medalla de 
bronce: principio de una cadena ininterrumpida de éxitos poro la obra 
de Saint-Nicolas. 

Los aprendices de Saint-Nicolas, al salir de los establecimientos 
a luchar por la vida, encontraban co'ocación fácil y lucrativa. En las 
Exposiciones industriales, los alumnos de los talleres, demostraban 
su sólida formación profesional; sus dibujos y trabajos fueron premia
dos con honrosas recompensas. Varios de entre ellos se distinguieron 
en los concursos de la Escuela de Artes y Oficios, obteniendo becas 
y nominaciones que los hadan conocer. 

Por esa época, una Comisión parlamentaria fué a estudiar el 
funcionamiento de la escue'a de Vaugirard. El resultado no podio 
ser mejor, puesto que aún después del decreto contra las Congrega
ciones enseñantes, el Sr. Jules Ferry, co:isultado sobre las Escuelas 
industriales, contestó al ministro inglés: "Allez voir Saint-Nicolas: C'est 
ce que notis avuns de rnieux". 

Un miembro del Parlamento inglés que visitaba Vaugirad, de
cía al Hno. Director, al despedirse "Dor.ez-nous des hornrnes ayant 
fait ~eurs preuves cornme ceux que j'ai vus á l'oeuvre dans vos ate
liers, et, du jour au lendernain, nous aurons trouvé les capitaux vou
lus pour doter notre patrie d'oeuvres similaires". 

En la Exposición de 1867, los trabajos de Saint-Nicolas llamaron 
mucho la atención de los visitantes, habiendo la prensa elogiado 
mucho sus trabajos. Un ministro inglés, que la visitó, dedo: "Los 
jóvenes de esos talleres son tan educados corno los gentlemen entre 
nosotros; y algunos de sus trabajos en la rama superior del arte me
cánico, son verdacierarnente extraordinario3". 

El "año terrible" de 1870, como lo llaman los historiadores, causó 
serios trastornos a los establecimientos de Saint-Nicolas, pero gracias 
a la inteligente dirección de sus directores, pronto volvieron al sen
dero del trabajo y progreso, que llevaban antes de la guerra. 

Un acontecimiento notable de la obra, es la lundación de la 
"Maison de Farnille" que, de 1877 a 1882, dirigirá discretamente el 

-J3j -. 

~ 

célebre Hermano Hiéron, lundador de los sindicatos de ernpleadoJ del 
comercio y de la industria. 

Unos cuar_ito.s hechos pondrán de manifiesto el trabajo y la vida 
de los establec1m1entos de la benéfica obra de Saint-Nicolas. 

En 1882, una serie no interrumpida de triunfos se inaugura para 
las diferentes secciones. Los de la sección de menores alcanza un 
95 por ?ente de aprobados en las pruebas para el certificado de Es
tudios. tn el orden artístico, la orquesta de la casa de París y las 
bandas de Jssy y de lgny tornan parte, brillantemente, en diferentes 
concursos musicales: medallas, diplomas y polrnas principian a caer 
sobre los jóvenes artistas. El jurado estaba integrado por composito
res de renombre, que no concedian paternal y liberalmente et pre
mio. 
· Ese mismo año, el establecimiento de lgny recibe de la Socie
dad de Agricultura de Fran:ia, una medalla de oro, que la sociedad 
concedla a la empresa ¡;articular que más la merecía en el ¡;als, 

Ya renombrada, por el valor de su enseñanza técnica, dada en 
los talleres, 'a casa de la calle de Vaugirard adquiere nuevo presti
gio por la disciplina artlstíca de su banda, dirigida sucesivamente 
por jefes que a su vez son maestros cr.iinentes. Su competencia era 
tal, que se podio comparar con la de So:iedades escogidas, forma
das casi e::clusivarnente ¡;ar prolesores .. Su reputación pasó las fron
teras, puesto que fué invitada para amenizar /estivales en Londres. 

La obra de Saint-Nicolas quedará agrandada con un cuarto 
centro de educación cristiana, el de Buzenval donado a la adminis
tración por el duque de Cadore. 

En 1884, importantes trabajos cornplernenlarios lueron realiza
dos en las casas de Saint-Nicolas. Enlences, vernos a los alumnos 
encaminarse hacia las Escuelas de Artes y Oficios de Chalons y de 
Angers, o hacia la Escuela de Fonts-et-Chaussées, llegando hasta a 
forzar los umbrales de la Escuela especial de física y qu[rnica de la 
ciudad de París. 

La exposición de Londres lué la ocasión de un verdadero triunfo 
para los talleres de Saint-Nicolas; elogios oficiales, artlculos impre
sos, !oda clase de distinciones y de recompensas. La más notable fué 
un diploma de honor concedido por el jurado a la Casa de Vaugirard. 
En ese mismo tiempo, la casa de Jgny expedía, por pedido, sus más 
hermosos productos hacia América del Sur, 

El éxito de esta' obra se afirma, y visitantes de todas partes de 
Europa y América, se dan cita en los planteles de Saint-Nicolas. En
tre las visitas, que más sorprendieron a Jos dirigentes, fueron !a del 
Ministerio del Comercio francés y la de una Comisión del Consejo 
Munici¡;al de Paris, presidida por el Sr. Strauss, senador. En la carta 
donde anunciaba la visita, el Sr. Chauviére diput;ido, escribía al 
Hno. Director: "No quiero esconder que el fin de la visite:, es hacer 
beneficiar nuestros establecimientos de las ventajas que encontremos 
con Ustedes". 
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En una corta alocuci6n dirigida a los alumnos, el Sr. Strauss 
los animab a continuar dedicándose a la música, pues dijo, malicio
$amente; experiencia adquirida, la armonía es aún lo que divide me
nos a los hombres' . 

En 1897, la Academia de Ciencias Morales y Políticas otorg6 el 
premio Jules Andéoud ·a lá obra de S::iint-Nico!as, puso de reliev& 
el lado profesional de su enseñanza y señaló de un modo especial 
los talleres de la Casa de Paris, como una de las caracteristicas de 
esta obra realmente social y popular. El encargado de hacer la re
lación agregó: "L'J obra de Saint-Nicolas ha sido en París, la primera 
in~lituci6n de trabajo manual, y ha permanecido uno de los modelos". 

En' 1900, como continuación de los magnificas festejos que se 
hadan en honor de nuevo Santo, el Gran Fundador de los Herma
nos de las Escuelas Cristianas, todas las casas, que forman 'a Obra de 
Saint-Nicolas, tommon parle entre los concursantes de la Exposición 
UniYersal. Inscritos en la Sección de la Enseñanza, obtuvieron un:i 
medalla de oro por los trabajos expuestos. 

Por sus productos agricolas y de horticultura, IJ casa de lgny 
recibió una medalla de p'ata y 33 recompen~as de las cuales 11 pri
meros premios, en el concurso ane::o a la expisición. Los trabajes 
de los talleres de Vaugirard fueron muy admirados y obtuvieron co
mo recompensa una gran medalla de plata. 

Multitud de testimonios podría citar, as! como nombrar un ver· 
dadero cúmulo de recompensas que en les últimos eñes la benéfica 
obra de Sairit-Nicolas ha recibido. · 

LA SAUZ DE LYON 

. París no tiene el monopolio de IÓ enseñanzas técnica dada por 
ics Hermanos. En Lyon, se puede ver, en la Escuela de La Salle, 
funcionar, a la vez, cerca de hermosos laboratorios de Quimica, ta
lleres meclnicos, herrería, modelado, carpintería y tejidos. 

En Lyon, los Hermanos hablan fundado una Escuela profesio· 
na! de otro género: la Escuela de La Salle, con talleres de ajustado, de 
carpinteria, tipografia, litografía, grabado, modelado, moldeado y te
lares. Los trabajos prácticos del taller iban acompañados de estudies 
teóriCn3, necesarios ¡xira formar obreros inteligentes y hábiles, ade
más de visitar con frecuencia las fábricas, durante las cuales 103 

alumnos tomaban notas y croquis para hacer después una reseña. 
Al retirarse los Hermanos en l 904, la Escuela de La Salle con

tinuó funcionando con personal seglar. Goza aún de excelente re
putación en Lyon. Los alumnos al terminar son muy solicitados ¡::or 
los ·jefes de la industria y el comercio. 

Digno émulo de La Salle de Lyon, es la Escuela profesional de 
Saint-Etienne, que para formar y dirigir mejor a sus alumnos, les 
organizó en secciones, para el trabajo en los diversos talleres de ese 
gran centro manulactuiero, tan rico en industrias de todas clases. 

() 
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~ DE ARTES Y OFICIOS DE llEIMS 

En Reims, los Hermanos tenlan una Escuela de Artes y Oficios, 
cuyo programa era superior al de la Esctlela Nacional del inismo gé
nero. Un curso preparatorio a esta Escuela y uno profesional esta· 
ban establecidos para los jóvenes que no querían ingresar en la Es-
cuela de Artes y Oficios nacional. · : . · 

Al cerrarse la escue!a, por aplicación de la ley del 7 de julio 
de 1904, los Hermanos la trasladaron a la hospitalaria tierra belga, 
éñ Erquelinnes, cerca de la frontera francesa, frente a M01,ibeuge. 

EitQUEL!NNt5 

Situada en Béli:¡ica, a unos cuantos pasos de la frontera france
sa, en contacto con las regiones más industriales de Francia y Bélgi
ca, cerca de centros metalúrgicos y de explotación eléctrica impor
tantes. 

Su edificio es una réplica del de Reims. . 
.su fin 7s dar a los alu;iin.os un.a formación .mor~! ,~da, con · 

una mstrucc16n sóhda y practica y una formacióri tecruca que los 
prepare para directores de talleres y jefes de industrla. . ·. ..; 

El programa de Erquelinnes es el mismo .que el de Reims y el 
de ésta, era la oficial de las Escuelas superiores técnicas de Francia, 
al cum se le hablan hecho algunas modificaciones útiles sino iridis· 
pensables, pues, los Hermanos no separan nunca la instrucción pro
piamente dicha de la educación cristiana. La lormación completa del 
hombre requiere el desarrollo de las fuerzas morales .:orno el desarro
llo intelectuat y muscular. 

Para seguir esos programas, necesitan los alumnos tener una 
preparación especial, la cual reciben en la Escuela San José y en 10 
Escuelas superiores más. k la Escuela de Artes y Oficios de Erqueli
nnes se entra d.espués de aprobar un serio examen de admisión. 

La duración de los cursos es de tres años de enseñanza. Com
prende dos partes: teórica y proctica. 

T.EORJCA.-Los programas están orientados en .un sentido in· 
dustrial. Descuidan las generalidades que no llevan a las aplicacio· 
nes inmediatas, pero se estudian las que exige necesariamente la 
metalurgia. Se insiste sobre los principios racionales que deben 
guiar siempre al ingeniero. 

En Flsice1 se estudia la aereodinámica, la termodinámica y sus 
aplicaciones industriales, particularmente la electricidad: en Quími· 
ca. la minera!ogla y sus aplicaciones a la industria, etc., en Mate
málicCI!. álgebra superior, geometrla analítica, descriptiva, cálculo di
lerencial e integral, cinemática, mecánica, por último, resistencia de 
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materiales, hidráulica, máquinas y motores. E! dibujo industrial ocu
pa un lugar muy. importante. La práctica de oficinas es estudiad:i 
durante dos meses a razón de 5 horas diarias. 

PRACTICA.-En la Escuela de Artes y Oficios de Erquelinnes 
se trabaja 10 horas diarias repartidas del modo siguiente: 5 horas 
de trabajo práctico y 5 horas de cursos teóricos o estudios propia· 
mente dichos. Diez horas, parece mucho; sin embargo, gracias a que 
las horas de prácticas altern:m con los estud:os, no lo son, y los alum. 
nos están contentes. Se tiene cuidado en inculcarle> el hábito del 
trabajo intenso y libremente acept:ido, ya que ~a mayor parte de 
103 alumnos aon da familias trabajc:doras. 

Escuela de Artes y oficios de Erquelinnes.-Alumnos trabajanai 

Aparentemente, el sujetar a futulros ingenieros a 5 horas dio· 
rias de práctica parece inútil, pero según opinión unánime de los ex· 
alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios, la práclka es necesaria 
a todo progreso industrial. Numerosos empleos en los talleres no po
drían ser desempeñados sino por especialistas inteligentes, forma· 
dos en esas Escuelas. Los ingenieros salidos de esas escuelas se ca
racterizan por su espíritu de decisión, sentido práctico, sentido de rea
lidad, habilidad profesional que con sus conocimienlos cienlllicos los 
hacen especialmente apreciados en la industria. "Gustoso, dedo el 
Director General de una gian fábrica, cambiarla 20 de mis ingenie
ros teóricos por ingenieros prácticos salidos de su Escuela". 
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Los talleres son amplios y cqu\p:idos ccn tas mácfuinas l!lé.S 

modernas: 'el taller de torneo posee, ¡::or ejemplo un torno (mono¡::o· 
le) de 2 TS y un torno (á lileter et á char;oter) ccn banco de 6 metrcs. 
Cada año se hacen nuevas ampliaciones y mejoras. 

La enseñanza técnica está enteramente con!iadr.I a ingenieros, 
que viendo todas las cosas bajo el lado de las realizaciones indus· 
triales, dan a su enseñanza un carácter eminentemente práctico. 

La EscUela concede, después de los exámenes de !in de estu
dios, un Diploma de Ingeniero de la facucla de Artes y Oficios de 

Tornos construidos 

por los alumnos 

dr la Escuela de Erquclinnes. 

ErqueEnnes, reconocido olicialmente por el Gobierno, a los alumnos 
coyo promedio alcanza un porcentaje dado. 

Los progresos, trabajo práctico, di:sarrollo pr~gresivo y valor 
de sus ingenieros fué demostraáo en la exposición de mecánica y 
electricidad que organizó el 20 db ::oviembre de 1923 la ciud~d de. 
Gand, donde fiquraban no sólo las máquinas y aparatos salido3 de 
las Escuelas de Ingenieros, dastinados a demostrar lo que son capacE~ 
,¡~ rer.lizar los jó"enes aun estudiantes, que el día de mañanJ serán 
los jefes de las fábricas. 
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Uno de los Stands más interesantes era el de la Escuela de 
Artes y Oficios de Erquelinnes: piezas forjadas, moldeadas y ajusta
das, según una progresión racional, y cuyo mérito está en la preci
sión perfecta y conforme a las acotaciones del dibujo. 

La Escuela presentó igualmente un (Etau-limeur) de un modelo 
original, creación de los alumnos que han hecho el estudio, los cá~cu
los, el dibujo y el modelo, (l'usinage et le montage). lo que demues
tra en ellos una habilidad y una técnica dignas de elogio. (!). 

En sus talleres, construyen sus máquinas y úti1es .. Casi todas 
las máquinas que tienen son de la marca "AMER" (Arts et Métiers 
Erquelinnes, Reims). Todas las máquinas han sido proyectadas en 
el departamento de dibujo y todas las. ¡)iezas salen de sus talleres. 

Se tiende a "trabajar bien', además "rápido y bien" al mismo 
tiempo. En los concursos, la precisión y el acabado son apreciados 
mucho. 

En fa última guerra, la Escue'.a de Artes y Oficios de Erqueli
nnes cufrió grandes pérdidas· con los bombardeos, quedando des· 
. truídos la mayor parte de sus talleres, motivo que permitió· a los 
superiores volver a tierra francesa esa g'ran escuela que como vimos 
se abó en Re\ms, pasó luego a Erquelinnes; y actualmente está ins
t-.16nrlose Pn las cercan!as del c¡ran centro industrial de Lyon en el 
"PENSIONNAT des LAZARISTES", y montando sus talleres con las 
mejores y más recientes maquinarias. 

INSTITIJTO PIO IX • ROMA 

En el mismo orden de ideas, los Hermanos de Roma tienen la 
Es:uela técnica popula~ da los "ARTIGlANNElll". · 

Se encuentra en el Aventino, una de las siete colinas de la ciu-
dad dP. los Papas, y satisface el deseo del Pontifice Pío IX. ·: · 

El vener'1bles Pontlfice, Pío IX, acabado por !a €dad, y más aún 
por los males que sulr!a la Iglesia de Cristo, se detiene ún. instante 
delante de una de las ventanas abiertas hacia el Occiderile: · Con
templa, mudo, los últimos rayos del sol que se oculta en'"el horizonte. 
La pena que oprime el corazón del Santo Padre ria se lJ!=Ulta al grupo 
de jóvenes patriotas que lo rodean, pero nadie ·se permite -pregun· 
!arle ni distraerlo de sus graves preocupaciones. De pronto, el Papa 
se vuelve hacia sus familiares, con el rostro triste: "¡Qué de almas, 
oh amigos, qué' de almas jóvenes arlesanos son arrancadas a Dios por 
los perversos! ¡El corazón me sangra, sólo de pensarlo! Me consume 
el deseo de ver abrirse en Roma una gran Escuela profesional que 
remedie esos males. Bien dirigidos, esos jóvenes en vez de ser vfcti· 
mas de una enseñanza errónea y que predispone al vicio, serian bue
nos obreros, posiblemente jefes de talleres y oficinas y sobre ·todo 

(1).-Revue lnternationale de !'Industrie, du Commerce et de l'Agri~ulture'. 
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eiicelentes crisiian.os, que propag:irtan los principios de la verdc.(f 
religiosa y darfan a todos ejemplo de una vida irreprochable. 

El toque del Angelus detuvo las palabras del Papa, pero ~1 
deseo vehemente de. augusto PonUfice 'habia caldo como uM sem. 
Ha en buena tierra. 

Aunque respetando. la última voluntad del gran Papa, que qui
so lo enterraran modestamente en San Lorenzo, se penso ·ennqvecer 
con una obra de arte el Jugar que encerraba Ja humilde tumba. L<ts 
subscripciones sólo dieron 40,000 liras; suma insulicienle para levan
tar el monumento proyectado, por lo cual, se decidió emplear ese: 
suma a la nueva obra de los Artigianelli, con Ja condición que toma. 
ra el nombre del Pa¡xi Pío IX. E~ta obra puede y debe considerarsb 
como un monumento viviente, erigido a la memoria y gloria de1 
Papa de Ja Jnmacutada C.:once¡:ción. (!J. 

Tres talleres se establecieron dificilmente, que fueron el princi
pio de 1os ARTJGIANELLt; se formaron, primero, los de tipografia, car
pmlería y sastrerla. Mus tarde se agregaron los talleres de escultura 
en madera, zapat&ría, encuadernación, dorado, orfebrería, marmo- . 
leria y grabado. 

El año 1883 marca el principio de una gran prueba: el cense· 
jo administrativo reuró a tos Hermanos la dirección de la escuela e 
introdujo otras modificaciones. Pronto se-vió lo injustificado del cam· 
bio y lo erróneo de las innovaciones. En 1920, es decir cerca de 40 
años después, los tallere3 que, presa de las tergiversaciones admin\s· 
trativas, hablan dado algo de resultado, fueron suprimidos temporal· 
mente, continuando sólo ta tipografía. Fué entonces cuando su Scr1 .. 
tidad el Papa León X!II pidió al Hermano Casimiro que se ocuparCll' 
nuevamente los Hermanos del establecimiento. 

Al volver a hacerse cargo de la obra que les habla costado tan: 
tos años de trabajo y de dolorosa abnegación, la primera preocupa
ción de los Hermanos fué hacer reconocer la personalidad civil de la 
[nstilución, lo que alcanzaron del gobierno de Italia. En segundo 
lugar, procuraron los disclpu!os del Fundador de las Escuelas Cris· 
lianas restablecer los principios educativos del gran Pedagogo. Los 
programas responden a las oficiales de establecimientos análogos del 
Estado, pero enriquecidos de todo aquello que los Hermanos deben 
a un.a epxeriendc: d11 más de dos siglos, en todas partes del mundo. 
tfodie ignora que en este J¡¡atituto, donde todo está en común, la 
innovación genial del individuo no muere con él, sino que permanece 
para agregarse al fondo pedagógico de San 1 uan Bautista de La 
Salle. 

El Instituto Ple IX cuenta con una Schola Cantorum muy nota· 
ble. Las cantores que forman parle de la coral son 60, de 10 a 18 
:riios; sus aptitudes son tales que en poco tiempo llegan a praparai 

(1).-BulteUn de l'lnstitul des Freres des Ecoles Chrétiennes, 
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nuevos programas que abarcan lodos los géneros, desde la polifo
nla clásica hasta el concierto moderno. 

!.as reformas que en 1923 hizo el Ministerio de Instrucción Pú
blica, inaugura para las escuelas una era de libertad que los Herma
nos no. dejan de aprovechar. Secundados par Nuestro Santo Padre 
el Papa Pío XI, por S. M. e! Rey Vlctor Manuel lll, por la Municipa!i
dad y varias personalidades romanas, se emprendi{l la transforma
ción de lo~ rmtiguos locales, la renovación de la maquinaria de les 
talleres, hasta eauipararla con la empleada en los mejores talleres 
oficiales. La Escuela prolesiora! c11enta con cinco secciones moder
nas de aprendizaje para e'.eclricistas, ebadEtas, tipógrafos y obre
ros especializados. 

La enseñanza teórica está conhada tl profasores distinguidos 
y los trabajos prácticos están dirigidos por técnicos especialim:ir~ 
bajo la dirección de un ingeniero industrial. 

En Turin, se abrió la escuela industrial . "lNS'I1TUTO ARTI E 
· MESTIERJ" de cultura técnico.profesional, dedicado a la formación 
de Mecánicos y electricistas. 

En Inglaterra, país industrial y comercial por excelencia, los 
hijos de San fuan Bautista de La Salle, en los diferentes centros de 
mejoramiento social y moral enseñan a los jóvenes detenidos todo 
lo que es esencial para ser un honrado y hábil indlli>irial. Los alum
nos pueden escoger libremente, según sus gustos, inteligencia y apti
tudes naturales uno de los diferentes o!iciC1s: sJstrerla, carpintería, etc. 

Siendo imposible continuar describiendo aunque sencillamente 
cada uno de los establecimientos donde los Hermanos dan la ense
ñanza técnica, sólo se indicará el número de esas escuelas en los 
diferentes países; Francia 12, España 7, Italia 5, Madagascar 2, Bél
gica 2, Congo Belga 2, Egipto !, Chile 1, Cochinchina ], Filipinas !, 
Portugal l. No están contadas las 7 escuelas Saint-Luc, por habérse
les dedicado un capítulo especial; así mismo, no aparecen las es
cuelas de mejorami<nlo moral ¡:;or un motivo análogo. 

Los que acostumbran juzgar el árbol por sus frutos, se incli
narán sin duda ante el número y valor' de las recompensas obtenidas 
por los trabajos que 1as diferentes escuelas presentaron en la gran 
Exposición Universal de Paris, en 1900. El jurado de esa Exposición, 
formado par perscnas de todas las partes del inundo, reconoció ofi
cialmente la excelencia de la enseñanza dada por los Hermanos, 
pues, concedió 3 primeros premios, 13 medallas de oro, 21 medallas 
de plata, 14 medallas de bronce, sin contar las menciones v procla
mar ante todas las naciones, la excelencia de la obra de San Juan 
llaulisfa de La Salle. Los tres primeros premios llevan la mención: 
"Attribuc a i'Apprenlissage et a l'F.ducalion professionnelle". 
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ACTUAL PBEOCUPACIOH 11: LOS HERMANOS POR 
LA EtmAmA TmOCA. 

. El_ 19 de agosto de 1_947 se reunlan en Clermont, bajo la direc-
CIÓn del Rdo. Hno. Franco1s-de-Sales, Secretario Gral. del Instituto, 25 
Hern:anos, verdaderas potencia_s, -rerdaderos sabios, para poner en 
comun sus luces, tomar resoluciones oportunas, organizar y amtrali
zar sus esfuerzos. 

Esos esfuerzos tendieron hacia los fines siguientes: 

a) Organizar las escuelas técnicas desde el punto de vista le-
gal. . 

h) )ransformar la enseñanza complementaria en enseñanza 
agrícola, entre los campesinos: en enseñanza comercial e 
industrial, en las ciudades. 

c) Transformar la Enseñanza Secundaria, sobre todo, la mo-
derna, en Enseñanza técnica. 

La enseñanza agr1cola ocupa largamente la atención de los 
delegados, pues 21 escuelas de agricultura de las cuales una sola 
de Enseñanza Superior, es muy poco. 

ENSERANZA COMERCIAL. La comisión tomó ~n cuenta la en
señanza comercial, como una de las formas de la Enseñanza técnica, 
pues nadie negará que ahora existe una ciencia del comercio. 

"Enseñar a los niños lo que es necesario en el comercio" habla 
sido, desde la creación de Saint-Yen, una de las ideas directivas de 
San Juan Bautista de La Salle. 

Poco a poco, los Hermanos fueron abriendo clases, secciones y 
establecimientos especiales, para preparar a las carreras comercia
les, siguiendo los tres grados de la enseñanza. 

Primero se dió el "Curso elemental" con ejercicios prácticos; 
después, en los internados, lo que se podria llamar la Enseñanza Se
cundaria Comercial, como las clases comerciales de Passy y luego 
Passy-Froyennes, que en sus tres años de estudios graduados, con
duelan a los jóvenes a la Escuela de comercio del Estado. 

Como la anterior, podriamos nombrar seis más en Francia, 22 
en España, 10 en Canadá, 6 en Italia, 5 en Egipto, 2 en Bé'gica, Z 
en Cuba, una en Filipinas, una en Alemania, una en Argentina, etc. 

El Instituto cuenta con 75 Cursos Comerciales gratuitos estable
cidos en las escuelas primarias, superiores. Esos cursos repre
sentan generalmente una clase o dos, que reúnen los alumnos más 
adelantados, deseosos de iniciarse en los métodos Comerciales y de 
Contabilidad. Al número de cursos comerciales graluitos, podemos 
Jgregar 90 escuelas de comercio para hijos de familias acomodadas. 
Entre estas últimas, las hay que tienen derecho a expedir titules de 
Contadores, tales como la Academia Comercial de Québec, Mcnihat-
tan Co\lege, etc. 
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ESCmUS DE AGlllCULTURA 

San Juan. Bautista de La Salle introdujo la enseñanza agr!cola 
en los programas de sus Escuelas y sus hijos perfeccionaron esa ense
ñanza hasta formar grandes centros. El Hermano Claudia, tercer su
cesor del Santo, fund6, en 1760, una Escuela agron6mica de Cherbur
go, inaugurando de ese modo, sin gran ruido, la enseñanza agr!cola. 

Para in.struir a los hijos de los agricultores, los Hermanos han 
abierto, ya en las escuelas primarias superiores, ya en los estable
cimientos de enseñanza moderna, secciones especiales, donde se dan 
los cursos agrícolas. 

Para la formación a los cultivos metódicos de la tierra, los 
alumnnos reciben, según sus facultades o necesidades, una educa
ción elemental o superior. Las escuelas· de Carlsbourg, Llnco'ndale, 
Santa Espina (España) y Beauvais, han adquirido y merecido un re
nombre que no puede extinguirse. 

El Sr. Buisson decía, hablando de las escuelas especiales de 
agricultura, "son establecimientos a los cuales los extranjeros rinden 
\homenaje y que no se cansan de estudiar, procurando imitar los 
rasgos esenciales. Los delegados del gobierno prusiano y los comi
sarios del Departamento de comercio inglés, habiendo visitado Passy 
Y Saint-Nicolas, declararon después de un serio estudio, que no te
nían nada mejor en sus países respectivos. 

Con referencia a esas instituciones, Paul Blanchemain, vicepre
sidente de la sociedad de agricultores de Francia escribla en uno 
de sus informes oficiales: 

"Los admirables educadores del pueblo, que han hecho tanto 
por la enseñanza católica en Francia y en el mundo entero desde 
hace dos siglos, no se contentaron con limitar sus actividades a la 
sencilla difusión de los conocimientos en general, sino que se ex
tendieron igualmente a muchas ramas del saber humano, inclusive 
al de la agricultura". 

"En estos últimos centros hay toda clase de comodidades para 
el aprendizaje moderno y grandes campos de experimentaci6n. Tal 
es el Instituto Agrícola de Beauvais, creado en 1854, y colocado bojo 
el patronato de la Sociedad Agricultora de Francia. Beauvais tiene 
por único fin formar jefes para las grandes empresas. El Instituto 
cuenta con 280 hectáreas de tierra para campos de experimentación; 
es con toda seguridad el Instituto de Agricultura más perfecto del 
mundo". · 

Antes de proscribir, en 1904, las congregaciones religiosas de 
Francia, la Sociedad de Agricultores Franceses hCIQfa enviado al go
bierno francés una súplica, encareciéndole los méiitos de las institu
ciones técnicas privadas del pa!s: 

"!.a Sociedad de Agricultores de Francia, testigo de los enormes 
servicios prestaclos a la agricultura nacional por las congregado-
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nes religiosas, Y particularmente por los Hermanos de las Escuelas 
Cristia~as, organizando. la enseñanza ?grfcola en todos sus grados, 
extend1en~o y ?c:ierahzando los me¡ores métodos, han inspirado 
gusto hacia la berra a los jévenes de la poblaci6n rural, suplica se 
conceda a las Congregaciones el derecho de enseñar". 

Muchos otros testimonios se podrlan citar en favor de la ense
ñanza agrfcola dada por los Hermanos, pero sólo agregaremos que 
son 21 los estab'ecimientos que en las diferentes naciones dirigen 
los hijos de San Juan Bautista de La Salle, amén de los numerosos 
cursos que en las escuelas primarias superiores populares, se dan 
en favor de los hijos de los can¡pesinos. 

CARLSBOURG. Instituto Agronómico. 
·En la peq~eña población belga de Corlsbourg, existe uno de 

ID!. cenlttJS ¡¡¡~ 1rr.;:c:tontes de cultura: Internado, Primaria. Secunda
ria, Escuela Nonnal y Escuelo de ag¡icultura y horticultura, dirigido 
todo maravillosamente por los Hermanos de La Salle. El Instituto 
Agronómico que ocupan hoy los Hermanos fué adquirido, en 1844, 
por el obispo de Namur, para fundar en ella una Escuela Normal 
privada. El ln~tituto adquirió existencia propia en 1877. 

El Hermano Miiliamy, encargado de 'a nueva enseñanza, traba
jó con gran ahinco por el desarrollo de ésta; compró terrenos para 
establecer una hacienda modelo, elaboró nueros programas, y des· 
pués de cerca de 10 años de una lucha tenaz contra los agricultoreo 
vecinos, logró llamar la atención sobre la importancia de la cienciet 
agrfcola. · 

Desde el principio, fué fundado un curso agrónomo, que se ad~· 
lantó a un gran número de establecimientos oficiales y libres. 

La enseñanza dada por e\ Instituto es de carácter práctico, intui-

tivo v experimental. 
Los servicios prestados por el establecimiento de Carlsbourg 

no son sólo de orden privado, limitado a los jóvenes que lo frecuen
tan, sino también de orden local; podr!amos decir regional. 

El Instituto agrónomo posee un laboratorio aceptado por el 
Estado. Sus análisis de abonos qulmicos y de materias alimenticias 
para el ganado tienen atitoridad, en los casos de litigios, delante 
de los tribunales. Recibe también peticiones de análisis bocterioló
gicos, de aguas medicinales que provengan del Luxemburgo belga. 
Oficialmente reconocido, el laboratorio recibe subsidio de la provin
'cia. Todos Jos médicos de la región tienen derecho a que se les 
hagan los an6lisis graluitamente. En sus campos de experimentación, el Instituto agrónomo ha 
llamado la atención de los cultivadores, y trans!ormado la rutina tra-

dicional. Desde 1886, la Escuela de agricultura de Carlsbourg posee, bajo 
el control del Gobierno, dos campos de experimentación que tienen 
por objeto, el análisis del s·1elo para la pclata y la avena. 
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Desde su origen, el Estado proporcion~ los abonos y las semi
llas, según la indicación de la Escuela. El resultado fué el demostrar 
prácticamente que el uso razonable de los abonos químicós, y la 
buena selección de las semillas; influyen sobre el rendimiento del 
suelo. De ese modo, el antiguo campesino no puede decir: "Nuestros 
padres no hadan asl", sino por el contrario, ante la evidencia, ante 
los hechos, forzoso es rendirse y cal'ar. 

La Escuela, no sólo por el ejemplo y la práctica, ha introducido 
en la región cultivos más remuneradores, sino también ha contribuido 
a poner en condiciones de cultivo te¡renos en que desde hacfa un 
siglo, sólo crecían, matorrales, helechos y retamas. Una dichosa coin
cidencia favorece ese movimiento: fué el empleo de escorias de des
fosforización de los minerales de hierro, abundantes en la región. 

Otro beneficio, muy apreciado por los habitantes de Car'sbourg, 
y que se debe también a la Escuela, es el establecimiento de una le
cherla cercana a la población. Al principio, fué establecida en una 
dependencia de la casa. Actualmente forma una sociedad coopera
tiva que comprende 2,000 miembros. 

En 1910, trabajó 46,842 kilogramos de !eche y obtuvo 148,292 
kgos. de mantequilla, vendida al precio medio de 3 francos el kg. 
Bajo ese modelo se han fundado numerosas lecherlas cooperativas 
en el Luxemburgo belga. 

La enseñanza comprende tres cursos: para ingresar hay que 
presentar un examen de admisión o presentar un diploma que acre
dite estudios previos y suficientes, para poder cursar con éxito los 
de agricultura. 

En el tercer año o curso de especialización, se dan, además de 
las matemátiacs corrientes, geologia, qulmica analilica, bacteriolo
gía, y otras; luego, los alumnos que lo deseen pueden seguir un 
curso de industria lechera, dando tecnología y análisis de leche, 
queso, mantequilla, etc., o cursos de cervecería, estudiando las ma
terias primas, procedimientos de fabricación y bactariologfa de la 
cerveza. 

Para obtener su titulo, los alumnos presentan un examen, el 
cual es presidido por un delegado del Góbierno, y al candidato que 
llena las pruebas se le extiende un Diploma de Agrónomo, Director 
de Cervecer!a o Lechería. 

El Instituto cuenta también con un curso de tres años de ense
ñanza de Horticultura. Tiene sus campos de cu'tivo, y cada alumno 
está obligado a !ormar un herbario o una colección entomológica. Al 
fin del curso, un tribunal aprecia el valor de estas pruebas, y el alum
no tiene que señalar el medio de vida, los beneficios o perjuicios 
causados por los insectos de la colección. 

Un trabajo original, ya sobre planos, presupuestos o sobre la 
transformación de una hacienda, es exigido para dar el diploma de 
Horticultor a los aspirantes. · 
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. Debido al mérito personal o a la colectividad, las recompensas 
nonorUicas son numerosas en Carlsbourg. Es el justo testimonio de 
la estima de los hombres. Crece con los años. La Exoosición univer
sal de Bruselas, en 1910, fué una prueba más. Desde el sólo punto 
de vista humano, los maestros que atraen h:icia si, tales distinciones, 
podrlan sentirse orgullosos. Pero no se dejan in! uenciar, ni por arti
ficios de palabras ni por el vano sonido de los titules o por el falso 
rumor del renombre terrestre. Dios y las almas: es su divisa. A Dios 
la gloria; a las a'mas la oscura labor cotidiana. Y si por el esfuerzo 
sostenido han contribuido, por la reputación del establecimiento, a 
mantener esa prosperidad, un solo pensamiento alegra su celo: mayor 
número de almas para iluminar con la claridad evangélica y corazo
nes formados en la práctica de la virtud. 

rNSTn'UTO ~GRICOLA DE BEAUVAIS 

La fundación de Beauvais debe su origen y sus éxitos a \res 
hombres dii gran mérito, tres hombres perfectamente equilibrados, 
tres corazones penetrados de amor hacia e\ prójimo: Edouard de 
Tocqueville, presidente de la Sociedad de agricultura de Compiegne. 
vice presidente de la Sociedad de Agricultores de francia; Louis 
Gossin, profesor departamental de l'Oise; el Hermano Menée visita
dor y director de las comunidades lasallanas de esa región. ' 

Drouyn de lhuys dijo de su amigo, Edou:ird: "Era uno de esos 
misioneros, de esos apóstoles laicos, cuyas palabras y ejemplos es· 
pareen el bien por todo el mundo. No podla permanecer indileren\e 
a todo aquelo que concernia a los procedimientos agrónomos y al 
bienestar de los campesinos. Unla a una intelige:icia privilegiada, 
sentimientos nobles, voluntad constante y gran atractivo pmon~l. 
suficientes para alcanzar la unión de los propietarios franceses. 

Louis Gossin, hijo de uri director de aduana de Nantes, preten· 
dla, en un princip!o, seguir la magistratura, pero el cjemr.1o de su 
herr.iano agricultor lo arrastró hacia su del:nitiva carrera. Doce años 
le bastaron para transformar, en hermosa y productiva, una hacienda· 
en los Ardenes. Este excelente agricu'tor y Tocqueville soñaban por 
realizar una misión en este mundo. , , · 

Louis Gossin, profesor de la cátedra de agrlrultura en el co· 
le~io de Compiegne, donde alcanzó un éxito extraordinario, fué ~om· 
brado luego prolesor de la Escuela Normal de Beauvais, en 1852, don· 
de tuvo la suerte de encontrarse con el Hermano Menée. 

El Hermano Menée, breión, religioso; con aptitudes de jefe. de 
mirada penetrante, perspicaz e imperativa; sus facciones reve!?ban 
gran energla; sus labios cerrados se abrlan sólo para expresar ideas 
claras y órdenes breves y perentorias. 

Estos tres hombres llegaron a la conclusión de que era necesaria 
la creación de un centro agr!cola, para todos aquellos niños q~e ter
minado el primer ciclo de estudios, se sintieran con la vocación de 
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agricultores. No había que contar con la ayuda del Estado y en cuan
to a los dirigentes de la Congregación, parecia dificil obtener el per
miso para una fundación que implicaba nuevos locales, terrenos de 
experimentación y particularmente profesorado competente y es¡:ecia
lizado. El Hermano Menée, con !a tenJcidad que lo caracterizaba, lo
gró el permiso deseado, cierto que con muchas objeciones y reticen
cias. En 1867, el Rdo. Hno. Philippe confesaba a los antiguos alum
nos de Beauvais, agrupados en Sociedad: "J'ai combattu le Frére 
Menée ... Je ne voulais pos me rendre" "Laissez-vous !aire, et vous 
verrez"!. me dijeron el Hermano D:reclor y 103 Sres. Tocqueville y 
Gossin. 

Inmediatamente, el Hermano Menée se rodeó· de un personal 
escogido; de prolesores, repetidores y vigilantes: el Sr. Gossin enseñó 
la agricultura y la economfa rural; Dubo3, veterinaria departamental 
y zootecnia. Le 1:·~re, ingeniero en jefe de l'Oise, inició a los alumnos 
al "Génie rural"; Anger, procurador imperial, dió el curso de dere
cho; el Hermano Eugenio, profesor del internado sa adjudicó las ma
temáticas, la zoología general, la Hsica, la química y la botánica; otros 
profesores abnegados, particularmente, el Sr. Doyal, que durante 
más dé medio siglo dirigió la enseñanza. de la horticultura, qceptaron 
otros cursos. El Hno. Milhay, durante los 14 años de profesorado ~n 
Beauvais, se ganó un renombre universal de entomologista .. Sus 
articulas eran reclamados por .la "Encyclopédie de l'agriculture pra
tique" y llamaban la atención de los sabios. 

la enseñanza práctica se dió desde luego en una pequeña pro
piedad de la antigua Abadía de Saint-Luden, donde en el siglo XVIII, 
Pierre de Bérulle, el cardenal Richelieu, el cardenal Jules Mazarin, 
Francois Mancini, Jacques Bénigre y Bossuet, hablan sido abades co
mandalarios, lué alquilada por 1 O años y poblada con ganado se• 
leccionado. La tierra fué cultivada cuidadosamente. En los terrenos· 
de experimentación, se estudiaron nume'rosas variedades de gramf
neas, forrajeras, patatas y cereales, desae el punto de vista clima,· 
terreno y va1or de rendimiento en forraje, paja, grano y de éste en 
gluten o en almidón. Un reglamento particular, referente a la admi
nistración de la finca, manifiesta toda la sabidurkt administrativa del 
Hno. Menée, como sus programas de estudios y de trabajos práclicos 
hablan revelado su habilidad organizadora. 

Desde el 20 de diciembre de 1854, un acuerdo ministeri.al auto
rizaba y declarabq la escuela "d'utilité publique". El 8 .de dii:iembre 
de 18.55, la profunda piedad del fundador, y !a fe de los profesores 
y alumnos .la. colocaron bajo la protección de la Virgen Inmaculada. 

En 1856, en un concurso de Beauvais, en el cual lomó ¡Xirte:cl 
Instituto agrlcola, figuraba, por primera vez, su exposición, la cual 
fué muy visitada, y por su hermosa colecdón de productos agricolas, . 
recibió una medal!a de oro. El ·principio .se anunciaba prometedor; 
en electo, de 1856 a 1864, los jurados les concedieron 65. me~llas más .. 
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Cada año, la apertura de los cursos revestla una gran solemni
dad. Todas las autoridades y principales notabilidades de Beauvais 
asist[an, queriendo. probar de ese modo su estima por el estableci
miento y reconocer el valor de la enseñanza que se daba. Una co
misión nombrada por el "prefecto", presidia los exámenes. la prime
ra serie de pruebas permit[a conceder al candidato que obten!a un 
número determinado de puntos, el "Breve! de Capacité Agricole". 
Olla serie comprendia la réplica y una lección oral sobre agricultura. 
El candidato que salla vencedor recibia el "Diplome de Prolessorat 
agricole". Los dos certificados estaban lirmados por la comisión y 
legalizados por el prefecto del Departamento. Este es el origen del 
titulo de "Instilut Normal agricole", bajo el cual lué conocido du
rante los 30 primeros años. 

Las 27 hectáreas de la abad!a Saint-Lucien eran insuficientes 
para el número de alumnos, motivo por el cual se alquiló por 27 
años la linea "Maison-Rotige". . 

El 2 de abril de 1873, se instalaba en el Instituto Agricola en, y 
para el departamento de Oise, una_.,Estación Agrónoma, de la cual 
el Hermano Eugene tendria la dirección. F.se mismo año principió 
la publicación de los "Annales de la Station Agronomique de l'Oise". 
muy apreciadas entre los agricultores. 

Durante el direclorado del Hermano Eugene, el Instituto Agrico
la de Beauvais obtuvo, en los diversos concursos a los que particip6, 
las siguientes recompensas; ,· · 

Por los productos agr!colas: 12 medallas de oro, 4 de plata y 
una de bronce, 

Por los animales reproductores: 30 medallas de oro, 35 de pla
ta, 30 de bronce, 33 menciones honorificas y 2 objetos de arte como 
premios de Conjunto. 

Por la sola especie caballar: 40 priméros premios, 32 segundo, 
23 terceros, 25 cuartos y 10 quintos premios. . 

Por las aves de corral: 2 medallas de oro, 24 de plata, 32 de 
. bronce, 48 menciones honorificas y 2 objetos de arte como premios de 

conjunto. 
Por la· horticultura y apicultura: 2 medallas de oro, 2 de plata 

;obredorada, 3 de plata, una de bronce. ' 
Por los trabajos cientilicos y los dibujos: 5 diplomas de honor, 

2 medallas de plata sobredorada, 3 de plata, 2 de bronc~ Y 12 men-

ciones de honor. 
Estos datos bastan para demostrar en qué forma trabajaba el 

Instituto de Beauvais. 
Cuando el gobierno retir6 al Instituto su aprobaci6n, entonces 

la Sociedad de Agricultores de Francia decidió concederle su .pro
tección. Desde entonces, el "Diploma superior de Pro!esor de Aqr~~ul-. 
tura" está reemplazado por el de "Ingeniero de Agncultura l. B. 
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El Hermano Eugene habla dado a la obra un impulso tal, que 
desde ese momento el Instituto de Beauvais podría sostener ventaja. 
samerite la competencia con las Escuelas más prósperas del Estado. 

El 30 de junio de 1921, se le concedfa al Instituto Agrlcola de 
Beauvais, el honor y la ventaja de contar entre las instituciones cien
tilicas que se agrupan al Instituto de Parls. Desde rntonces, modifi
cando su título de Escuela se denomina "lns!i!ut Agricole de 
Beauvais, Section d'Enseignement s11périeur d'Agriculture de l'lnsti!ut 
Catholique de París". En julio de 1942, se concedió el Diploma a 53 
estudiantes: 18 de los cuales obtuvieron la mención "Tres Honora
ble" y 14, la mención "Honorable". 

Para terminar, agregaremos que désde 1921, el Instituto Agri
cola de Beauvais lorma parte de los Establecimientos que dan la pre
paración militar de tercer grado. Sabido es, que en Francia, esta 
preparación es privilegio de los alumnos de la Escuela Politécnica, de 
la Escuela Central, del Instituto Agrónomo, de las Escuelas Normales 
de Agricultura y de las Facultades. En los exámenes de mayo de 
1924, de los alumnos aspirantes.a oficiales de resma, 8 estudiantes 
de Beauvais fueron nombrados subtenientes de la Escuela de Infan
terla de Saint-Cyr, 2 para la Escuela de !nfanterla de Saint-Maixent y 
uno para la Escuela de Admin!stración de Vincennes. 

La última guerra vino a entorpecer su marcha ordenada y acti
va, pues en las diferentes veces en que fué ocupado, parte del edifi
cio fué incendiado y en general muy ma'tratado; pero desde 1944, 
nuevamente abrió sus puertas a los hijos de los agricultores de Fran
cia, y de otras partes del mundo, que deseen recibir al mismo tiempo 
que una instrucción agricola seria, una formación sincwamente cris-
tiana y patriótica. 1{f~fi 

OTRAS ESCUELAS DE AGRICULTURA. 

Lincoln-Hall escuela de mejoramiento moral de la cual habla
mos en el capitulo XV, situada en las cercanlas de New York, pre
tende, como se dijo, volver al buen camino a esos niños doblemente 
pobres, y acostumbrarlos a una vida de familia que algunos nunca 
han tenido o conocido. Además de los trabajos escolares y ocupa
ciones comunes a toda escuela, eslos jóvenes se dedican principal
mente a las labores campestres. Trabajan en una finca-modelo, don
de cuentan con más de 200 vacas, 90 cerdos, 2,000 aves de corral, 
siendo !Ocios esos animales de las mejores razas. En el campo, como 
en el establo y lecherla, emplean la maquinaria más moderna que 
se puede encontrar. 

Santo Tomáa de Aquino.-De esta escuela se hicieron cargo los 
Hermanos en 1915. Esta escuela. Argentina. ~stá orientada hacia el 
mejoramiepto de los.métodos de cultivo. Cuenta con 160 alumnos, que 
se ocupan, fuera de los cursos teóricos, de la explotación de la pro· 
piedad. La sección de apicultura comprende 500 colmenas seleccio-
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na.:las, los establos encierran especímenes (Premiados) de '.a raza 
porcina Duroc-Jersey, más de 300 cabezas de ganado de raza Ho
landesa-Argentina. 

Seguir describiendo una a una tocbs las escuelas agrlcolas que 
dirigen los Hermanos, alargarla inútilmente este relato, sin dar nin
guna idea nueva particular. Baste decir que este tipo de Escuelas 
existe en Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Argenti
na, Chile, Congo Belga y Nicaragua, formando un total de 21 escue· 
las. 

La exposición de este conjunto de instituciones que tienen por 
fin la educación gricola, comercial e industrial, basta, creemos, para 
mostrar cual es la parte que el Instituto de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas tiene en el dominio de la Enseñanza técnica, sea 
que se trate de formar jefes o simples obreros. 

Los Hijos de San Juan Bautista de La Salle han realizado si no 
totalmente, por lo menos en parle, el vehemente deseo de su Fun· 
dador; "procurer aux fils des artiGans et des pauvres une situation 
qui leur permetle de ·:ivre honorablement et de !aire rayonner le 
bien autour d'eux". 
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CAPITULO VIII 

1.0S HERMANOS Y SU OBJIA SOC:W.-ASOCIACJOfG.\ 
·~. w -Sl?fDl::.UOS 

No hay una verdadera ocupación pedagógica que no beneficie 
a las sociedades humanas. Los Hermanos no se limitan solamente a 
la educación de los niños y adolescentes. Desde los primeros años en 
que se .esparcieron por Francia, aconsejaron y ayudaron moral y ma
terialmente a sus disdpulos que se acercaban a la edad viril, des
pués de salir de la escuela. El reciproco aprecio de los lasal'anos 
hacia sus antiguos disdpulos y de éstos hacia sus maestros se ha ma
nifestado en todas las épocas. 

En los últimos años del siglo XIX, la actividad post-escolar de la 
Congregación adquiere un extraordinario incremento. Se une a la 
historia del catolicismo social; clrcu 'os católicos de obrero~. patrona
tos, asociaciones de antiguos alumnos, sociedades mutualistas, sin
dicatos, Acción popular, juventud católica,. etc., un movimiento po
deroso, m6s unido que lo que pueden imaginar observadores y extra
ños; ún movimiento que nadie podrá detener. 

El lin que persiguen los Hermanos, en unión de Albert de Mun 
y de La Tour du Pin, es atraer la clase trabajadora a la religión y la 
rec6nciliaci6n con la clase dirigente. Albert de Mun no pudo reali
ZÍlr su noble deseo de la reconciliación nacional. ~sde luego, la 
sola obra de los Círculos sociales no llega a ganarse el aprecio y el 
interés de los trabajadores manuales. El ejemplo que encontramos 
en las 16bricas de Val-des-Beis, donde el industrial, León Harmel, da 
un ejemplo singular, pero excepcional, de una fraternidad cristiana 
y laboriosa entre un patrón y sus trabajadores, es casi únic9. 

La obra de los círculos sociales prepara el ambiente, y por otra 
parte, suscitará entre los jóvenes, un vehemente deseo de ser útiles 
a la Iglesia .y a la· Patria, la más firma resolución de renunciar al 
ego!smo y al pesimismo perezosos, y buscar una soluci~~ al p;o~le
ma. Bajo la .inspiración de Albert de Mun, aparece lo ,\ssoc10hon 
Catholique de la Jeunesse francaise"; en 1886, en la casa .de la call.e 
du Bac, donde murió Mgr, de Ségur. Robert de Roquefeml es el pn-
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mer jefe. Doce años más tarde, More Sangnier funda el "Sil'on", sir
viéndose de los Patronatos de la ca pi tal y de los alrededores, y crea 
los "circulas de estudios''. Sacerdotes y seglares a su vez organizan 
más grupos. 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas no se limitaron a ale
grarse, aplaudiendo, sino que ayudaron con todas sus fuerzas a ese 
renuevo. En la persona del Superior General, el Hermano Joseph, 
tenlan un bril'ante maestro en actividades sociales. Su reputación 
de gran educador le merece, en 1873, un lugar en el Secretariado 
central de las "Obras obreras católicas", organismo de unión que di
rige Mgr. de Ségur. Asiste además a varios Congresos. 

El Papa León Xlll sentía compasión de las multitudes victimas 
de los sulrimientos corporales y de las penas morales; de los pueblos 
que buscan fuera de las'Y!as de la sabidurla crisliana, una respues
ta a shs inquietudes, una solución al enigma de su destino. No acep
taba ninguno de IOI errores modernos; no levantaba los anatemas 
lanzados contra ellos por sus predecesores. Comprendla las aspira
ciones de sus contemporáneos, sentía hondamente la sinceridad y !o 
justo de sus quejas. Sabia que la doctrina de la Iglesia, incluida en 
el Evangelio, ofrecía los principios necesarios a las reformas de jus
ticia. En 1891, la Endclica "Rerum novarum" será el resultado de 
serias investigaciones, de profundas meditaciones; permanecerá la 
carta magna del catolicismo social. 

El magnifico ejército de Lasallanos no deberá limitarse a la 
instrucción de los 300,000 alumnos de sus escuélas e internados, sino 
que deberá organizarlos en batallones de aprendices, de obreros, de 
empleados y estudiantes; hay que dar a las sociedades cristianas el 
sentimiento de su fuerza y unión. 

En su circular del 21 de noviembre 1884, el Hermano Joseph re
lata unas palabras de! Papa León Xffl en una de sus conversaciones: 
"No es durante el tiempo en que los alumnos frecuentan los estable
cimientos religiosos que se inscriben en asociaciones diabólicas, cau
sa de todo mal y que vemos alrededor de nosotros; es después de l::i 
salida de la escuela. Es necesario que se encuentren en un ambiente 
capaz de preservarlos de las seducciones. . . Deseo que los Herma
nos creen instituciones de ese género en todas las ciudades donde 
dirigen establecimientos". 

1.-LOS PATRONATOS 

¿Cuál. será la mejor obra del apostolado? Tengamos presente 
que el fin de todo apostolado era y es, ayudar a la juventud a salir 
triunfantes en las terribles luchas que les esperan al salir. de la es
cuela cristiana, o al llegar a la edad clave, limite, podrlamos dec_ir, 
entre la juventud y la plena virilidad, momento en que los enemigos 
del Bien y por lo tanto de la juventud, aprovechan para enredarlos' 
en sus redes de irreligión y vicio, .. 

- Jó2 - ~~ 

En consecuencia toda obra de apostolado que tenga como base 
la religión, conviene. Los Hermanos, en la lucha por el bien, se adap
tar!an a las circuustancias de lugares y personas, tal era el deseo 
de su amable y gran. Superior el Hno. Joseph. Los Hermanos forma
rlan en sus propios colegios los centros de amistad y de oración; en 
otro lugar excitarlan a los jóvenes a formar parte de una agrupación 
parroquial o diocesana. · 

Muchas veces, los patronatos, con sus oficios, sus juegos, sus 
fiestas, sus paseos, son el centro contantemente animado, de vida 
cristiana. 

El patronato se olreda como la prolongación natural, inmedia-
ta e indispensable de la escuela. Un párroco de París dedo: "no se 
puede confiar en la perseverancia de un niño que a los 11 ó 12 años 
deja de frecuentar la escuela cristiana, aun cuando ésta sea excelen-

r:{"~" 
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Hno, Joseph. 

Sup~rio~ General. animador y protector 

de las obras de permanencia, 

te desde todo punto de vista; no puede dejar en el niño sino una li
gera huella. Su alma es como una cera blanda que no se endurece 
sino con el tiempo. Por muy perfecta que sea la forma primitiva, aira 
puede substituirla rápidamente en peligro de confirmar el adagio: 
Corruplio oplimi pessima". 

El bien realizado por los patronatos, lo vieron pronto los enemi-
gos de la Iglesia a tal punto que se apresuraron a formarlos en las 
escuelas laicas. (!). 

En 1845, todos los Hermanos Directores de las escuelas de Par!s 
fueron llamados a la casa generalicia. Armand de Melun les expuso, 

---ll).-Au sujet des seuvres postscolaires laiqucs a t. fin du di1.neuvieme aiede, voir. 
G. Goy1u, L'Eto!e d'aujourd' hui, !ere aerir, t899, cit! par G. R ... ;. VII, p. 421. 
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en presencia del Superior General, el abandono en que se encontra
ba la juventud pobre: después de la ¡timera comuni6n, miles de 
muchachos se encuentran en la vida, sin ninguna direcci6n moral y 
expuestos a todos los peligros de la calle. Al terminar el conferen
cista obtuvo la promesa de inmediata ayuda. 

Algunos meses más tarde, las organizaciones pos_t-escolares !un: 
clonaban en lo que llamaríamos nosotros, 3 delegaciones, y otras se 
esbozaban. En 1875, los Lasallanos dirigen, en la capital, 17 patro
natos frecuentados por 3,000 j6venes; y en 1879, len!an 23 con un 
aumento de 5,000. 

Anatole de Ségur subrayaba en una solemne Asamblea de mi· 
litares católicos, el 26 de enero de 1894, las palabras de Le6n XIII, al 
Hermano Joseph. "Que toute maison d'école, a moins d'impossibilité 
absolue, recoive un pa!ronage pour corollaire!" 

Serios esfuerzos se realizan, puesto que el 31 de diciembre de 
1897, 31,200 jóvenes franceses, de París y de las provincias, pe:lene
cen a los patronatos del Instituto de los Hermanos. En 1900, época de 
la Exposición Universal, fa estadfstica daba una cifra de 32,572 rw
chachos, repartidos en 350 patronales. Este total es muy modesto, 
pues, s6lo representa la décima parle .de las obras naciona'es ~ 
misma denominaci6n que existen en Francia. • 

No se debe olvidar que la Congregaci6n soslen{a otras formas 
de apcstolado social, tales como casas de familia, mutualistas y otras 
agrupaciones notables, controladas por los Hermanos, en 1900, fuera 
de sus clases, que alcanzaban un total de 57,000 individuos, s6lo de 
nacionalidad o cultura francesa. 

Notables fueron los Patronatos dirigidos por HermanoS que 
unian al celo apostólico una santidad eminente, causa principal del 
bien y el éxito realizado entre los jóvenes. 

El Hermano Albert (Chrétien Motsck); alsaciano de Eywiller, 
dirigió la escuela de "Alsaciens-Lorrains", en los barrios de Saint
Denis y Saint-Martin, con un tino y acierto extraordinarios. En su 
escuela y en el patronato, la vida cristiana florece y se arraiga. Cada 
mes, la élite del patronato sube a la Basllica del Sagrado Corazón, 
para una noche de adoración. En la magnífica asociaci6n de Sainl-
1.abre, los alsacianos ocupan numerosos puestos. Los domingos, des
pués de impregnarse de sentimientos cristianos, asisten a las reunio: 
ne de la calle Lafayelte, piadosos, entusiastas, animo3~s. serviciales, 
emprendedores, alrededor de su venerable director, que para ellos 
era, ademós, amigo, consejero, protector y como un Padre. 

El Hermano Alton-Marie, en otro barrio de la c¿pital, se encar
ga de uno de los patronatos más florecientes, donde los antiguos 
alumnos, numerosos y constantes, realizan un apostolado particular 
con su grupo musical. Théodore Botrel, el magnHico cancionero bre
tón, formó parte de los miembros de la Sociedad Saint-Agusltn. 
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El Hermano Blimond, director de Saint-Bonose, se ocupará por 
más de 20 años, no sólo de los alumnos de la escuela, sino también 
de los empleados comerciales, aprendices y obreros. 

En la rljgión de Saint-Etienne, el Hno. Ptolémé.e, enfermo, casi 
paralitico, es el animador y director del circulo Católico; crea una 
asociaci6n de patrones católicos, un banco popular. Entrena a los 
¡óvenfi! ante la miseria humana, con las visitas a las mós humildes 
vivienaas. En la población de Sainl-Etienne, se destaca el Hno. Pa-
ramon-Cyprien. 

Reims se honra de haber disfrutado del celo, entusiasmo y san
tidad del Hno. Atlique-Michel, transformador de la parroquia de 
Saint-Anne. Los periodiqueros, los trabajadores, todo lo más humilde 
de la sociedad, forma su centro, al cual ayuda, alienta, anima y 
t)nsue ia. Su entierro fué un verdadero triunfo. Los niños pobres 
acompañaron su cuerpo al cementerio, tristes por haber perdido un 
verdadero amigo~ 

Los soldados de la guarnición de Nantes tienen por el Hno. 
Camille-de-Jésus, un cariño casi filial. El grupo se llama "LEGION", 
desaparece oficialmente en 1880; pero conl!núa sus trabajos con toda 
actividad. En la Navidad de 1893, 200 soldados comulgan en la ca· 
pilla del colegio de los Hermanos, y en 1897, son 490 los soldados que 
se acercan a recibir al Cristo que da valor en el Sacrificio supremo. 

Imposible nombrar todos aquellos abnegados Hermanos que si
guiendo el consejo de León XIII y el deseo de sus venerables Supe
riores, trabajaron y trabajan con celo y caridad destinleresados en 
los centros post-escolares, o centros de perseverancia. Me ccnlenlaré 
con transcribir las pa'abras que con ocasión de la Exposici6n Univer· 
sal de 1900, aparecen en el memorón:lum de la clase 108: 

"Los disc!pulos de M. de La Salle han sido los primeros que 
pensaron que formar buenos cristianos no basta; que es necesario, 
además, preparar buenos ciudadanos. En el. mundo relig~oso, son los 
primeros en el movimiento sindical, corporallvo y mutualista. (1). 

SOCIEDADES DE ANTIGUOS ALUMNOS 

Actualmente es raro encontrar una escuela, en la cual los ex
a1umnos no formen una asociación. Las reuniones les dan ocasión de 
manifestar su fidelidad a los ~cipios recibidos y su gratitud ha· 
cia sus maestros que se los inculcaron. El lema de esas asociaciones 
es "servir": ayudar a los compañeros que principian a establecerse o 
a aquellos que fracasan; sostener moral y pecuniariamente los cole· 
gios particulares cat6!icos; y ante los sectarios enemigos, proclamar 

0).-Rapport de la classe !OS de l'Exposition Universelte. Cité dans un "mé· 
moire sur la question du pensionnal Saint-Pierre", aux Archives du Secré· 
!aria! général de l'Inslilul. cité par G. R Vil, p. 426. 
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con palabras y actos, la unión de los cató'icos, antiguos clisdpulos 
de los sacerdotes o religiosos. 

Estos sentimientos no se manifestaron inmediatamente, ni si
quiera entre los l.asallanos. Se principió par la satisfacción que expe
rimentaban al reunirse para tratar de tiempos vividos y saludarse. 
La más antigua de estas asociaciones parece que nació en la Con
gregación de los Hermanos. Posteriormente se fueron uniendo las 
sociedades literarias, cientilicas ... Desde 1882, los ex-alumnos que 
hubieran terminado sus estudios en las clases superiores, padrlan ins
cribirse en la Sociedad Literaria. Un inte1ectualismo acentuado se 
nota, al mismo tiempo que una gran religiosidad. Se tomó a San Pa
blo como patrón de la sociedad de Antiguos alumnos. Los futuros 
Dominicos, Félix Mandonnet y Antonin Sertillanges, se inician escri
biendo artículos de filosofía moral y de Historia Sagrada. 

El buen ejemplo, entre los asociados, es notable; se nota una 
tendencia a la ayuda mutua, que se vuelve realid1d, según declara 
Louis Gossin, en Beauvais, donde se ve una sociedad casi fraterna', 
salida de la entusiasta iniciativa de Paul Blanchemain. In primera 
sociedad de ex-alumnos "Amicale", que adquiere !arma legal, es la 
del internado de Dijon, fundada por el Hermano Poi-de-León, en 1872. 

Después, se fundan en Nimes, en Béziers, en París (Francs-Bour
geois, Saint-Nicolas, Passy), en Saint'cEtienne, Rodez, Bordeaux. 

El siglo XX llamará a estas sociedades "Amicalités". 
Los tiempos calamitosos de 1904 en q1¡e eon expulsados los re

ligiosos dedicados a la enseñanza, en suelo francés, revelará la ener
gía y probará los valientes: de un extremo d otro de Francia, los 
ex-alumnos de las escuelas y de los patronato! católicos forman una 
Federación, para contraponerse a los destructores, limitar el desastre 
o reparar las ruinas. 

En 1888, se forma la Sociedad del "Venerable Juan BauÚsta de 
La Salle", que fué en realidad un circulo de estudios. En el Herma:~ 
no Idelphus, enconlró su más nolable animador. El Hno. Idelphus, 
excelente literato, escribió: "Olivier de Clisson", "Arlhur de Bretagne", 
"Les Enfants Nantais ... " Dirige las reuniones de la sociedad donde 
tienen lugar discusiones serias y corteses. Futuros dirigentes del 
movimiento social, Zirnheld, Verdin, Viennet, Yessier, Poimbouet, fue
ron iniciados de esa manera para hab 'ar en público. Según testi
monio de Edouard Verdín, el Hermano ldelphus ejercitó a sus discl
pulos al arte de escribir y hablar con suave y elegante delicadeza, 
al mismo tiempo que de una notable capacidad. 

Para conservar, en el corazón de los socios, el celo por el bien, 
!!l impulso combativo, el arrojo necesario para la lucha contra sus 
pasiones, el mundo y el respeto humano, que asaltan a todo hombre 
y especialmente al joven en los umbrales de la virilidad, el Hno. Jo'. 
seph compró, en 1884, la finca de Athis-Mons, lo suficientemente ale
jada de la gran Ciudad, para impedir su influencia; bastante ceica, 
para evitar grandes desplazamientos, con el fin de invitar a la élite 
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de las agrupocion&s dirigidas por los Hermanos, a unos días do ~o
ledad y sosiego, en 'os cuales rehicieran sus fuerzas espirituales ¡;or 
medio de la oración y meditación, que acercan a la fuente de luz, 
de paz y energía que es Cristo. En esta obra de las obras, "los ejer
cicios espirituales" trabajaron les Hnos. Jose¡::h, Su~erior Generril 
Exupérien, Asistente, Alban-Jose¡;h, Visitado: ~ Udelphus. 

Del Hermano Ildelphus, decía S. Em. el .~ardenal Gerlier, des
de el púlpito de Montmartre, con ocasión de las fie3las potronalc~ de 
los sindicatos cristianos, unos cuantos días C!f 3pués de la muerte del 
humilde disclpulo de Juan Bautista de La Sal'a, estas palabras: 

Hno .• ldelphus. 

Literato y po~ta, de gran talento 

para dirigir a los jóvenes. 

"Le monde ne saura qu·au dernier jour. ce qu'il doit á ces hum
bles religieux qui passent modestes et san.< bruit autour de nous, et 
qui pourtant. par leurs vertus et leurs oeuv1as, réalisent un bien con 
sidérable". 

Aprovecharon del g~-~ beneficio de tos t:1e1 .. icios Espirituales 
de Athis-Mons, principalmente, los centros sociales de Francis-Bour
geois, Alsaciens-Lorrains, y especialmente los socios de Saint-Labre. 

!ISOCIACiON DE "SAINT-LABRE" 

Esta heroica sociedad de jóvenes nace, podemos decir, en mayo 
de 1881, en la reunión aeneral de las "Obras de juventudes", cr 
París. Al salir de una de la• asambleas el Hermano Exupérien, dedo 
al P. Chaumont estas palabras: "ll se trouve ici, je n'en doute pas, 
des jeunes gens que translormerait en op~tres une éducation plus 
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forte que celle des pfronages. ll faut les découvrir, les grouper, les 
cxercer, et se servir d'eux pour J'amélioration de nos oeuvres". 

El 9 de junio, se reunían en una casa de la calle Oudinot, dos 
sacerdotes, el Hno. Exupérien y 9 jóvenes, semilla de la nueva sacie. 
dad de "Saint.Labre". Se elaboraron, desde luego, los reglamentos, 
y a continuación, se nombró el Patrono de ~.Sociedad. Saint-Benoit
Ioseph Labre, el mendigo que acababa de sér canonizado. Por esco
ger .;~¡e patrono, sablan bien que les vendrlan burlas, que tendrfan 
qm. Juchar contra el respeto humano, y que; además, tenían que dar 
buen ejemplo y no retroceder ante el sacrificio. . . De este modo pro
barl .. m su confianza en Dios y fijarlan los fines de la naciente socie
dad. 

Parece extraordinario que una sociedad que pida a sus aso
ciados, piedad, abnegación, sacrificio y humildad, contara, en 1901, 
más de 1,903 miembros. Todos ellos asist!an regularmente a los ejer
cicios espirituales de Athis, donde icumulaban la energía suficiente 
para derramarla toda al servicio de Dios.~: del prójimo. 

¿Qué hacen los Saü1t-Labre? Asiste¡¡ a 1.a adoración en Mont. 
marte, activan las cor,)erencias de San Vicente de Paúl, llenan d~ 
nbnegación todas sus obras, empleando los métodos más modernos. 

Humanamente, podríamos penror q_ue su acción 5ocial no pa
recP. r¡rande; que el rezo y los ºejercicios espirituales no har loriilica-
do sus almas para la lucha, pero no es <Jsí. · 

De este grupo que reza, que vive' én gracia de Dios, salieron 
1os fundadores y siguen saliendo los principales sostenedores del Sin
dicato de Emp'eodos, del Sindicato de trabajadores cristianos que se 
extendió primero en Francia y ahora en lodo el mundo, sindicato que 
cuenta con más de 3 y medio millones de asociados activos. 

EL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL COMERCIO Y 
DE LA INDUSTRIA 

Extraño parece encontrar en la obra de un místico, el germen 
de un sindicato cristiano. El marqué~ de Ségur afirmaba que no 
había nada de raro que una asociación ~e oración, de recogimiento, 
de penitencia, lleque a fundar -sin perder nada de sus caracterís
ticas- una institución eminentemente favorable a los intereses pro
Jesionales de sus miembros. 

1: LA SlroACION SOCIAL F.N 1880 

Actualmente los obreros son registrados, como decimos vulgar
liierza es a veces mayor que la de los gobiernos. Todos tienden a aso. 
mente, par la buena o por la mala en las centrales obreras, cuya 
ciarse, sean obreros, prolesionistas, patronos, políticos ... , es un he
cho social que se acentúa de dla a dfa. Estas asociaciones, llamé· 
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moslas sindicatos, centros patronales, partidos ... , responden a una 
ni;cesidad ~e la humanidad casi contemporánea, pues hace unos 80 
a1:os no ex1stla nada de estas poderosas organizaciones. 

Por 1884, las ideas de Carlos Marx, apuntadas en su libro "El 
Capital", trabajaban al mundo obrero. En Francia, la Comuna había 
sido derrotada materialmente, pero no espiritualmente ya que su 
espíritu vivía en el pueblo. Las ideas sobrevivieron al drama, y en 
las asambleas legislativas, inspiraron a los oradores, llegaron hastJ 
hacer brotar vocaciones sociales como las de La Tour du Pin y de 
Albert de Mun. 

En tiempo de Napoleón, nada ni nadie prclegí::i al trabajador, 
ya que existía un código que castigaba severamente a tos que se 
asociaban con el lin de delender sus derechos. En 1864, una ley.\les 
reconoce el derecho de coalición, de huelga, dirlamos, pero les ¡::rohi· 
be reunirse, por lo tanto les imp;de util;zar sus instrumentos de reivin
dicación. Si por lo meno3 los industriales y comerciantes hubieran· 
favorecido a !os trabajadores, pero no, el deseo de enriquecerse aho
ga toda justicia social. El liberalismo económico está en todo su a¡:o
geo. No pide sino paz y libertad para hacer negocios. El aumento 
de población disminuye la personalidad moral del patrón, llamado 
capitalista, y el obrero, que por la división del trabajo, es asimilado 
a una máquina cuyo rendimiento debe ser máximo, lué el resultado 
del malenlendimiento y pronto degeneró en la lucha de clases. 

Las condiciones en que vivían las familias obreras eran lamen
tables; el bajo sueldo insuficiente para sostener un hogar por mo
desto que Juera, se agregaba el crecido número de horas de traba
jo. Cierto que un decreto del 9 de septiembre de 1848 fijaba como 
tiempo de labores 12 horas por día, pero en realidad, la duración 
.dependía· de las necesidades de la empresa, normadas por la com
petencia. No era raro encontrar obreros con 12 ó 14 horas de tra
bajo, sin contar el tiempo para lomar los alimentos. Obreros que 
contando los viajes, pasaban alejados de la fami1ia hasta l6 horas 
sobre 24. 

Descanso dominical y días de descanso pagados, seguros con
tra aécidentes, seguros sociales, prohibici6n de trabajo nocturno para 
las mujeres y los niños, higiene de locales ... , todo esto, que ahora 
nos parece natural, no existla en realidad bajo ninguna lorma en 
1880. f) 

Ya en 1884, los Monlalembert, los Ozanam, los Lacordaire ... 
hablan clamado en contra de las injusticias social~ y en contra de 
los solismas de algunos periódicos. "La Société a besoin d'esc'aves, 
elle ne peut subsister qu'ii ce prix. Jl est nécessaire qu'il y ail des 
hommes qui travaillent beaucoup et qui viven! chichement". 

En las escuelas cristianas, por lo general. sólo les hablaban a 
los jóvenes de la vida cristiana, en relación con la eternidad, y en 
los pocos patronatos, se les indicaba lci que deblan evitar, pero des-
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graciadamente, ni palabra de las fuerzas vivas aprovechables en 
ellos. · 

Este panorama, triste, ¡;ero verdadéro, era necesario antes de 
tratar de los sindicatos. 

Por esa é¡:oca aparecieron do~ ~bras c~.l?licas ~u~ tendrán gran 
influencia sobre los smd1calos cnshanos: l Assoc1a11on catholique 
de la jeunesse franca;se" (A.CJF.J, dirigida por los Padres Jesuf!as 
y sobre lodo la "Association de Saint-Labre" que como vimos fu¿ 
fundada ¡:or e· Hermano Exuperien. 

Hno. Hiéron. 

Fundador del Sindicato Católico 

de Empleados del C omcrcio y la lndustri1, 

2: EL HERMANO HIERON 

El alma de las juvenludes, el fundador de los Sindicatos crís· 
lianos, fué el humilde Hermano Hiéron, de las Escuelas Cristianas. 
lean Giraudias nace en Auvergne, el 22 de julio de 1830. En 1846 
recibía el hábilo de los religiosos de la Congregación y principiab:i 
el noviciado. Terminado el tiempo de prueba, principió su formación 
aposlól:ca, y para él, su formación sacia), formación que adquirió en 
conlaclo con el medía popular, en sus múl!iples mutuaciones. En 
1849, lo enconlramos en Mons. en los Círculos obreros; más tarde, en 
Compiegne, en 1855, ocupándose de una obra de aprendices; en 1857, 
en París, en la Escuela Saint-Médard, con un grupo también de apren· 
dices de los cursos noclurnos; en 1866, en Saint-Nicolas de Vaugirard, 
con los hutrfanos que es necesario preparar bien antes de lanzarles 
a la vida, y lmalmente en Saint-Pierre du Petit-Montrouge, en 1872, 
entre aprendices y adul!os que seguían un curso extraordinario, dado 
por la comunid~d. · 
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Con la experiencia que le propo . .;ionan sus 53 años de vida, 
unidos a la práclica adquirida en los dilerentes establecimientos, l'e. 
ga el l • de octubre de 1883 a la escuela Nafre-Dame de Bonne-Nou
velle, llevando como misión organizar un Patronato, oalle des Petits
Carreaux, número l 4. Es el momento marcado por la Providencia para 
iniciarse las grandes obras sociales. En relación con los patrones y 
los comerciantes, se da cuenta, mejor que otros muchos, de lo com-· 
plejo de la cuestión social y se propone resolver dentro de su modes
to radio de acción Jos problemas más importantes. 

EL SINDICATO 

Llegado a la comunidad de NotrirDame de Bonne-Nouvelle, en 
unión con la asociación de Saint-Labre, se preocupa por buscarles 
colocación a los jóvenes sin trabajo. 

Sólo unos cuanlos meses han transcurrido y ya 231 jóvenes tie
nen colocación con patrones cristianos, y en condiciones materiales 

• y morales dignas de un ser humano. En 1884, serán 407, los coloca
dos, 5,16, en 18??· ) 614, en 1886. Dilicullades, persecuciones, cartas 
de recomendac1on, excusas, durante cuatro años lué la vida diaria 
del Hno. Hiéron, y se hubiera prolongado indefinidamente ese peno· 
so estado, si el Par'amenlo francés, con el decreto del 21 de marzo de 
1884, reconociendo la organización profesional, no hubiera puesto 
fin, permitiendo de esle modo a los trabajadores asociarse poro de
Jender sus intereses en relación con el trabajo. 

Inmediatamente las Obras de Juventud se deciden a trabajar. 
Eaio. su dirección, la Comisión de Colocaciones, organiwda por el 
Hno. Hiéron, pone en comunicación, en un plan de común enlendi
miento, a 1os potrones y agentes comerciales, deseosos de asociarse 
para salvaguardar sus intereses profesionales y sus convicciones cris
tianas. Con otros movimientos calólicos, se lorma un grupo mixlo que 
dará origen al Sindicato de empleados del Comercio y la Industria, 
que cual diminuto grano de mostaza formará parle del gran árbol 
que es actualmente ki GF.T.C. 

En 1885, reciben del Santo Padre un impulso con las palabras 
que dirige al Hno. )oseph " ... fe voudrais que rien ne f~r négligé 
pour soustraire a J'alliliation de sociétés secretes . .... y agrega: "De· 
cid a vuestros Hermanos que deseo que unan a la educación de los 
niños, las obras de perseverancia para los jóvenes". 

Desconfianza, incomprensión y dilicullades de adaptación ha· 
bfan obstaculizado la constitución legal del Sindicato. El 12 de di
ciembre de )886 se reúnen en la calle de Petits-Carreaux y deciden 
la formación del 'sindicalo de trabajadores, con el deseo de pedir una 
legislación obrera más iusta. El 13 de septiembre de 1887, 17 jóvenes 
emplaados, miembros de Saint-Labre, se reúnen en la calle de 
Bourdoois, N9 30, y constituyen el sindicato proyectado. El. Hno. 
Hiéron sigue siendo el consejero escuchado y amado. Al entusiasmo 
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y a la cooperación de los primeros tiempos, sucede el tiempo dificil 
de adaptación. Un sindicato, para algunos simpatizadores, no tenla 
interés sino en cuanto produjera resultados materiales inmediatos y 
palpables. Treinta socios se reinscribieron, en 1889, de los cua'es 3 
s5lo habían pagado sus cuotas, quedando en caja 17.7' francos. 'A 
esto, se sumó la divergencia en cuanto a las actividades, de modo 
que los pocos empleados católicos praclicantes, no los to11aban en 
serio, las grandes empresas. El Hno. Hiéron pronto notó el peligro 
que se avecinaba, y empleando verdaderos agentes viajeros, logra. 
ron inscribir 177, número que superaba a los anteriores. 

Dos iniciativas notables vinieron a inlundir vigor y aliento al 
sindicato. 

La primera fué !a formación, dentro del Sindicato, de gru:;os 
profesionales. Asl los contadores estarían rcuni¿os, podrlan tratar 
fácilmente sus asuntos, entenderse y ayudarse más. Lo3 dem6s rn 

~e del Sindicato 

de Empleados drl Comercio 

y de la Industria 

después de organizarse. 

agruparon por empleos. Organizados aaí, cada sector tomó inierr:5, 
todos se creyeron responsables, la animación penetró p::ira salvar el 
movimiento. 

Una obra de caridad constituye la segunda iniciativa. Todos 
sabemos que una comida sana, limpia y abundante, aunque sencilla, 
satisface, produciendo bienestar y entusiasmo. Con el deseo de pro
porcionar esa satisfacción a los socios del sindicato, estableció, pri· 
mero, para un número limitado de jóvenes, un restaurant en la co
munidad de los Hermdnos. El prestigio del restaurant improvisado 
trajo nueva clientela, al grado que pronto ce abrió un servicio sepa· 
rado de la comunidad, y más tarde, se formó una cooperativa en la 
calle Caedt, frente al "Grand Orient de Francia", donde se servian 
más de 1,000 comidas diarias. 

El año 1891 fué para el joven sindicato de reconfort, pues, dos 
hechos afirmarlan su personalidad. 
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Según opinÍón patronal, el joven sindicato con sus 235 miem· 
bros no podio continuar si rehusaban la dirección de hombres expe
rimentados en obras de asistencia y perse1erancia. La cuestión fué 
estudiada seriamente, el 23 de abril, en la cal e de Petits-Carreaux 
Negarse era perder los recursos abundantes de inmediata necesidad: 
someterse era perder su independencia y su per:;onalidad ante la 
ley . Los miembros del consejo pidieron unos días para rel!exionar, 
y después de consultar con los Hermanos, comunicaron, por in ter. 
medio del Hermano Hiéron, una respuesta negativa, llena de agra
decimiento Y respeto. Esa resolución categórica de no admitir en 
el dominio social, nado que tuera en contra de los intereses profe
sionales. 

E\ 15 de mayo, llegaba, de Roma, la mós categórica aproba
ción. Por su enérgica encíclica "Rerum nov11rum" sobre la condición 
de los obreros, León Xlll, recordando la dodrina de la Iglesia y la 
influencia bienhechora ejercida por las corporacione3. ex¡:rcoaba su 
satisfacción de ver !armarse, ¡:or todas partes, sociedodes de ese 
género, adaptadas a las exigencias de la ~ida diaria y les deseaba 
aumento y eficacin.. 

Fortificado pnr la aprobación romana. el joven sindicato de 
Empleados del Comercio y ele la Industria, podía ver el ¡;orvenir 
confiado, y el Hermano Hiéron dejó al entusiasta equipo d~ j5vc· 
nes, la dirección, seguro de que los pilotos que había formado, cO!l· 
ducirfan segura y firme la barca del primer sindicato Cotólico, has
ta entregarla al siguiente equipo que a su vez la ~onfiaría a pilu· 
tos esforzados y ~onstanies. 

El fin de rlSte relato era dar a conocer a los que lo ignoraban 
y recordar a les olvidadizos, que es a los Superiores del lnslituto 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y más particularmente 
al modesto Hno. Hiéron, a quienes se debe est;:i página gloriosa de 
1.a h!strria del sind:calismo Cristiano. Cuando, el lo. de enero de 
1905, el humilde y buen religioso dejab:i este mundo por otro me
jor, la obra, a In cual habla consagrado Ion 20 últimos año:; de :u 
existencia, se encontraba en plena activid'.!d 

Terminaremos con unos datos que manif:eslan b vitalidad pu
jante que alcanzaron los 17 primeros jó1·encs de la sociedad de 
:iaint-Labre, que, en 1887, formaban el granito de mostaza que cubri
ría con su sombra bienhechora la tierra obrera. 

En 1905 los socios del ~indicato eran 3,227, alcanzandc. en 1919, 
un número de 9,107, que el frente del movimiento sindicalista ib~ a 
constituir ese mismo año la "Conlédérat;on" france$::i de traba1a· 
dores cristianos. En 1920, se reunfan 578 s'ndicatos con un total 
de 140,000 miembros, y en 1939, 2,366 sindicatos reunían un lota! 
de más de 500,000 miembros y actualmente más de 85~.000 adepto:; 
en Francia. Organizaciones similares se formaron en Belg1ca, Halen· 
da, Suiza, Italia. España, Alemania, Austria ... En 1920, esos sm
dicatos cristianos sa confederaron y !armaron un grupo do 3.500.000 
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trabajadores. Los acontecimientos pollticos han destruido algunas 
de esas ramas, pero el tronce continúa vigoroso. Frente a la Inter
nacional obrera de tendencias marxistas, ei Sindicato cristiano pro
clama los derechos del trabajador en la tierra, sin esconderle las 
magnificencias de la otra vida . 

• Después de Dios, pOdemos atribuir el mérito al desconocido y 
humftde Hermano Hiéron, del glorioso Instituto dit los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 

• 
' 

® 
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o CAPITULO IX 

ACCION DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SAIJ.E SOBRE LAS 
ORDENES ENSERANTES DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 

El éxito pedagógico es una déllas glorias más desconocidas 
del gran siglo en Francia. Juan Bautista de La Salle no es so~amente 
el padre de una Congregación dedicada a la enseñanza, que cuen· 
ta con 20,000 miembros, sino que indirectamente lo es de institutos 
de hombres y de mujeres qu« viven de su inspiración y de sus re· 
glas. . 

Como acabamos de indicarlo, la vida de fuan Bautista de La 
Salle no se limitó sólo a la organización de su Instituto, sino que 
irradia en las familias y en las sociedades que tienen contacto con 
sus obras, y también en otr.:is Congregaciones dedicadas a la ense
ñanza, que animadas por su ejemplo han provocado fundaciones 
cuyos reg'.amentos son inspirados por su espíritu. No creemos ofen· 
der a !ns Conareqaciones francesas de Hermanos institutores, al 
afirmar que la llama apostólica que las anima fué encendida en e! 
hogar que encendió juan Bautista de La Salle. 

Durante el siglo XVIII, es cierto, la imitación provocada por 
Juan Bautista fué limitada, ya que su mismo Instituto no se desarro
lló sino muy lentamente: diez años después de la muerte del Fun
dador, sólo contaba con un millar de Hermanos, mienirlls que, en 
1900, eran mós· de 19.000 los miAmbros en la Congregación. El siglo 
XVlll, fin de un régimen decadente, no sentia como el nuestro, la 
necesidad de nuevas creaciones ·para responder a nuevas nece· 
sidades. 

El nacimiento de Congregaciones de Hermanr3 dedicados a 
la enseñanza en Francia, se inicia con la Restauración. La nec:e
sidad de in!!l;uir a la juventud es apremiante, y el gobierno excita 
a los pueblos para que multipliquen tas escuelas. El Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas acaba de ser restaurado 
y no puede responder a todas las solicitudes que se le hacen, Y es, 
entonces, cuando se fundan otras nuevas Congregaciones simjlares. 
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En a:gunos lugares, se ve la conveniencia de modilicar la organi
zación de Juan Bautista. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
no deben ser nunca menos de dos; ningún sacerdote puede formar 
parte de su Congregación; no deben participar al culto para poder
se entregar completamente a la formación de la juventud. Con el 
fin de proporcionar maestros a las localidades pequeñas, las nuevas 
Congregaciones permiten a sus miembros trarojar ~eparados; se 
:omponen, según lugares, de Hermanos o de Hermanos y Sacerdo
tes; ayudan a los sacerdotes en el ejercicio de sus funciones. 

A pesar de tales modificaciones, esas Congregaciones se rela
cionan directamente con el Instituto de los Hermanos de las Escuelen 1 c 
Cristianas: varias de eilas han declarado que el esplritu de Juar. ·' 
llautista de la Salle los anima; no hay una sola que no le hayu 
tomado lo esencial de sus constituciones; y las reg 'as nos revel01J 
~nicamente di!erencias occidentales. 

Daré una breve reseña de las dos Congregaciones más anti
quas que se formaron al amparo del esplritu de Juan Bautista. 

En i80\ el Sr. Edmond Rice, verdadero amigo de la juventud 
se dedir.a -i: su instrucción, en Irlanda, para lo cual funda una es
cuela, en Waterlord, ejemplo que le atrae colaboradores. 

Hombres que poseen una misma. fe, que animan idénticos pen
samientos, se sacrifican por un ideali temejante, se entienden fácil
mente, desean unirse con vínculos duraderos. Los nuevos maestros 
irlandeses piensan en formar una comunidad, ~omelerse a una 1e
gla y ligarse por votos. Formulan un reglamento provisional que so
meten a la Santa Sede para su aprobación. 

la aprobación ponti!icia no llegó. En 1816, Mgr. Murray, ar
zobispo de Dublin, va a Francia, donde habla con los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, y queda informado que los Hermanos tienen 
una regla aprobada por el jefe de la Iglesia, q11e los dinge un Su
perior elegido por los miembros de la misma Congregadón, en re
sumen, que forman una Orden religiosa perfectamente constituida. 

Queda abierto el camino para los inslitutores de lr'anda; los 
Hermanos irlandeses adoptan la regla de Juan Bautista de In Salle, 
limitándo~~ a rriodi!icar algunos puntos para que se adoptaran a 
las necesidades particulares de su ¡:als. 

La obra del Sr. Rice, después de extenderse en Irlanda, pasa 
las fronteras y se establece en Londres, Manchester, Liverpool, Pres
tan, Sunderland y zureando los mares, abre escuelas en Austria y 
en las colonias inglesas de América y Asia. 

Bonaparte, después de firmar el Concordato, invita a las mu
nicipalidades a reconstruir las escuelas que Ja Revolución habla 
destruido. la educación cristiana era la principal preocupación de 
aquéllos que deseaban el completo resurgimiento de la Patria. La 
Providencia suscitó a Ju!ie Poste!, que se la conocería más tarde con 
el nombre de Hermana Marie-Madeleine y posleriormente con el de 
Sainte Marie-Made!einte Poste!, para fundar un Instituto religiosc¡ 
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dedicado a la educación de las niñas. Con dos de sus compañeras, 
Louise Viel y Jeanne Bello!, abren una escuela en Cherbourg y 
Juego, otras más. In organización crece, se transporta el centro ~ 
Saint-Sauveur-Le-Viconte, al mismo tiempo que tomaba la forma de 
congregaci6n religiosa. 

La venerable Funda..:ora daba una regla provisional a la nue
va Congregación, y, entre tanto, presentaba esa regla a sus superio
res eclesiásticos. 

"C' est incomplet, !eur dit-elle, mais il m'a été dit que je devais 
en demeurer lá et que je recevrais d'un supérieur ecclésiastique une 
;egle approuvée par l'Eglise". 

El Sr. Wlamare, a quien ella entregaba su proyecto de cons
. titucionen, conocla las de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; 
las hübla leido, le hablan gustado y las amaba. 

En presencia de 1a Hermana Marie-Madeleine, las leyó. Al 
te. minar la lectura, la Fundadora exclamó: "C' est tela meme qu'il 
nous faut, c'est bien la pensée de Dieu"! 

El 21 de septiembre de 1838, la Hermana Marie-Madeleine y 
25 de sus religiosas aceptaron la legislación de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas; una nueva Orden religiosa se creaba pora 
llevar por todas partes el celo por el bien de la in!ancia. (!) 

Multitud de obras de enseñanza podríamos nombrar entre aque
llas que alcanzaron una vida e!!mera. Hemos descrito superficial
mente dos de las más importantes, y ahora, enumeraremos otras que 
han llegado a perdurar, y algunas de ellas obtienen éxitos y produ
cen un bien inmen~o en muchos paises del mundo. 

CONGREGACIONF.S QUE SE HAN INSPIRADO EN LA OBRA 
DE SAN JUAN BAtlmTA DE LA SAIJ.t 

!.-Christian Brothers d'lrlande. 
2.-heres de l'Jnstruction Chrétienne de Ploermel. 
3.-Freres de la Miséricorde. 
4.-Les petits Freres de Marie (Fréres Maristes des Eco'.es). 
5.-Fréres de Notre-Dame de la Miséricorde de Malines. 
6.-Freres du SGtré·Coeur. 
7.-Freres de l'lnstruction Chrétienne de S. Gabriel. 
8.-Freres de la Présentalion (Presentation Brothers) 
9.-Frercs de la Sainte-Famille, de Belley. 

1 

10.-Freres de Saint Francois-Xavier. 
11.-Freres de Notre-Dame de lpurdes. Í' 

12.-Freres de la Doctrine Chrétienne de Nancy. " 
13.-Freres de la Croix-de-Jésus. 

11).-LeR ldées Pédagogiques, póg. t00·109. 
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14.-Fréres des Ecoles Chrétiennes de la Miséricorde de Mgr.' 
Delamare. 

15.-L'Union de Jésus-Crucifié et de Marie-Jmmaculée. 
16.-Freres Franciscains terliaires de Waldbreirbach. 
17.-Freres Missionnaires de S. Francois d'Assis,'. 
18.-Freres de la Miréricorde de Tré'les. 
19.-Freres de la Charité. 
20.-h"cres Pauvres de S. Francois le Séraphique. ¡ · 21.-Los Hermanos de la Sagrada Familia de 7.amora (México). 

CONGREGACIONF.S DE MUJERF.S. 
f) 

!.-Les Soeurs des Ecoles Chrétiennes de la Mlséricorde. 
2.-Les Oblates Lasalliennes du Mexique. 
3.-Les Soeurs de l'Enfant-jésus, du Chanoine Rolland. 

Las Hermanas de la "Doctrine Chrétienne d' Aquiia" reconocen 
a San Juan Bautista de La Salle ·como su Protector. 

Sari Juan Bosco y el siervo de Dios, el Venerable Chaminade 
y el Padre Rosmini, recurrieron al Instituto para la formación de sus 
religiosos. 

Sea explicitamente, sea impl!citamente, el pensamiento de Juan 
Bautista de La Salle es el que· anima a los diferentes fundadores; sus 
reglas sirven de modelo a sus constituciones. Justo es decir que el 
esp!ritu del Santo, no sólo anima a los 20,000 miembros de su Ins
tituto, sino que inspira a los 20,000 o 25,000 sujetos de las congrega
ciones similares que trabajan en la· misma obra y con la misma 
abnegación. , 

Como los grandes patriarcas Agustin, Benito, Francisco de Asís, 
Domingo, Ignacio .. ., Juan Bautista de La Salle fué el padre de dife
rentes Congregaciones que viven de su esp!ritu y de sus leyes. 

~ 
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CAPITULO X 

ALGUNOS ELOGIOS PARA EL SANTO Y SU OBRA 

Juan Bautista de La Salle, noble sacerdote, canónigo de la ilus
tre catedral de Reims, doctor en teologia, abandona todo para de· 
dicatse a la educación e instrucción de los más pobres entre los po
bre,, par amor a las almas y a Cristo. Perseguido y humillado no 
sólo par los enemigos de la Iglesia, sino, lo que es más doloroso, ¡:cr 
sus amigos y sus mismos hijos espiritua:es, deja este mundo de mi· 
serias por las recompensas de la eternidad el viernes santo 7 de 
abril de 1719. ' ' 

La muerte, para los buenos, es vida, y Juan Bautista de L'l Sali~. 
vivia en la gloria de Dios y en la mente y en el corazón de todos. Los 
Hermanos lo reconocerán como su Padre y Fundador, los pobres como 
su protector y guia, la Iglesia como un Santo, y todos, buenos y ma
les, amigos y enemigos, sabios e ignorantes, como uno de los gran
des bienhechores de la humanidad. El perseguido de ayer es el g o
rilicado de hoy. Su obra, insignificante y perseguida, crecerá, y cual 
árbol frondoso cubrirá con sus ramas el mundo entero, beneliciándo!o 
con los frutos de vida que son la religión y la ciencia. 

Cuando el Santo abrió en Reims, su primera escuela, (1679), no 
pensaba en la extensión mundial de su obra, menos aún, cuando ma
ria ~umillado en Rouen. ¡Qué lejos estaba el Pap.1 Benedicto X!II, 
de pensar, cuando firmaba el gran documento pontifical. del 26 de 
enero de 1725, que cerca de dos siglos más tarde se celebrarla la 
gloria del humilde sacerdote 

La obra iba a crecer y a extenderse, no obstante las persecucio· 
nes que el mismo fundador experimentó ya y que an.unciaba igual
mente a sus hijos: "Alegrémonos, la persecución es la señal de que 
somos de Dios. Nuestro Instituto es su obra, puesto que la cruz lo 
acompaña siempre, 

Cualquier elogio y testimonio de aprecio careceria de valor por 
eminente y distinguido que fuera el personaje que 1o hubiera pro
nunciado, si la Iglesia de Dios no hubiera declarado, usar.do de toda 
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su autoridad de representante de Cristo en la tierra, los méritos y 
gloria del pobre sacerdote. 

El 8 de mayo de 1840, el Papa Gregario XVI firmaba el acta 
que confería a Juan Bautista de La Salle, el titulo de Venerable. El 
19 de lebrero de 1888, León XIII, desde la cátedra de San Pedro, lo 
declaraba Beato y !anzaba por primera vez al mundo entero la invo
cación: "Beato Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros" .-Beate 
Joannes Baptista, Ora pro nobis. · 

Faltaba sólo al humilde Institutor, llegar a la gloria de la cano
nización. El año 1900, que León XIII proclamó "Año Santo", vió afluir 
a Roma, venidos de todo el mundo, millones de peregrinos deseosos 
de ganar el jubileo. A ninguna de !as festividades del Año Santo 
acudió tanta multitud como a la celebrada el 24 de mayo, dia de la 
Ascensión. Vinieron para asistir a um de esas fiestas cuyo esplendor 
hace palidecer cualquier festejo humano: la Fiesta de una Canoni
zación." 

En ese 24 de mayo de 1900, la corona de los Santos era colo
cada sobre la frente de Juan Bautista de La Salle, por el gran Doc
tor del siglo XIX, el educador de la sociedad religiosa y, civil, el Sobe
rano Pontflice, León XIII. 

Esa mañana, las 36,500 personas presentes an la Basilica del 
Bienaventurado Pedro, respondían por primera vez a la invocación 
"San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros". Desde ese año, 
en la Iglesia universal, el 15 de mayo, se celebrará h fiesta de aquél 
que pasó en este mundo su calvario para llegar con Cristo, a la Resu
rrección, en la vida eterna. 

Cincuenta años después de su gloriosa canonización, el 15 de 
mayo de 1950, en otro Año Santo, su Santidad el Papa Pío XII, de
clara al humilde Institutor "Patrono de todos los Maestros del mundo 

·entero". Durante su vida, hula de la gloria, y la gloria vino a él, 
después de su muerte. 

Todos los que el 24 de mayo de 1900 asistieron a las fiestas de 
Roma, debieron conservar una impresión, única, que exalta, perfu
ma y purifica. ¿Qué eran las magnificencias de Versalles de que 
nos habla Talleyrand? "Celui qui n'a pos vécu en 1789, disait-il, ne 
connait pos la douceur de vivre". · 

¿Qué conquistador, politice, sabio o artista de su tiempo, re
cibe ahora el sincero y ferviente homenaje, al igual que el pobre 
sacerdote, que fué, en otro tiempo, un despreciable maestro de es
cuela? 

Roma habla dado el ejemplo. El gran Papa se habla arrodillado 
ante la imagen triunfal de San Juan Bautista de La Salle. En todos 
los pa!Ses del mundo, donde los Hermanos tenian establecimientos, es
to es, en más de 2,000 parroquias, grandiosas manifestaciones de 
alegria iban a responder a las solemnidades de la Ciudad. eterna. 
Veinte mil Hermanos, 350,000 niños.º jóvenes, millones de antiguos 
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alumnos Y fieles, aclamarlan al humilde bienhechor de las clases tra
bajadoras. 

El apóstol de la escue1a, sin quererlo, había ganado su causa. 
Roma babia hablado, la estatua del escultor César Aureli ocupó su 
lugar en la gran nave de la Basilica de San Pedro, en un nicho co
losal reservado a los Fundadores de órdenes religiosas. (!). . 

El Santo y su obra iban a ocupar el lugar que les correspon
día, desde hada dos sig'os, en la atención de los hombres preocupa
dos de las necesidades sociales y de los problemas de los tiempos 
presentes. 

Pensadores, escritores politices, hasta enemigos, le han censa· 
grado estudios serios donde no han escatimado una gran admiración. 
Su elogio se ha escuchado en la tribuna de las academias y de los 
parlamentos. 

Uno de los contemporáneos da\ santo, Firmin Polet, superior 
del seminario de Chardonnet, en Parls, escribía en 17i9: "Pour moi et 
to u te ma patrie, nous lui avons des obligations éternelles". 

El rey Luis XV esr.ribla: "La intención de Luis Y.IV, nuestro muy 
venerable Señor y abuelo, ha sido siempre la de multiplicar las es· 
cuelas del reino; creyó que no habla mejor medio para remediar el 
mal causado por la ignorancia, que llamar a los miembros del Insti
tuto del Sr. Juan Bautista de La Salle a Rouen, donde dirigirlan varias 
escuelas. El ejemp'o de semejantes escuelas en otras ciudades del 
reino, y particularmente en nuestra buena ciudad de Paris excitó al 
arzobispo de Rouen y al primer presidente del Parlamento de Nor· 
mandia a no descuidar una obra tan útil al público y al Estado". El 
rey agrega: "Los grandes éxitos de los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas de Rouen han estimulado el celo de algunas piadosas persa· 
nas, que para perpetuar un establecimiento tan ventajoso y necesa· 
rio, han adquirid" en favor de esos maestros la propiedad de Saint-
Yon en Rouen". (2). 

Un siglo después de la muerte del venerable e.le La Salle. Rui
nard de Brimont dedo en la cámara de diputados: "Son los Herma
nos de las Escuelas Cristianas quienes forman nuestros maestros pa
ra el campo, donde tanta falta hacen; tienen gran aerecho a nuest:o 
agradecimiento". (SJ. El cmide de Marcellus agregcr "Toda Francia, 
por medio de los consejos generales, de los departamentos, proclama 
su actividad y los servicios que prestan a la instrucción pública". 
Royer Collard, Vilfete, Berente, Puymaurin y Vaublanc, se expresan 
del mismo modo. (41. De Bonald, resumiendo en algunos renglones 
sus impresiones y el resultado de sus observaciones personales, es-

(1).-Es lll grupo tallado en un solo bloc de mármol de Carrara. Le: Es~atua 
del Santo mide 4 M. 65 cms. d• altura, el joven que está a la :zqu1erda, 
3 Ms., y el niño de la derecha 2 M. 30 cms. 

(2).-1.ettres potentes de Louis XV datiles de septembre 1724. 
!9) .. -Monileur, f Février 1818. 
( 4 ).-Rendu. Essai sur l'!nstruction primaire. Il, p. 385 et s. 
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San Juan Bautista de La Salle, por Aureli 
Grupo de roarmol, que se encuentra en la Basilica de San Pedro Roma. 

cdbe en su Théorie de l'Ordre social: "Ignoro si Juan Bautista de La 
Salle es un santo a los ojos de la religión: pero sí, es un héroes a los 
ojos de la política; su Instituto es una obra de arte de sabidurfa y de 
conocimiento de los hombres" (1) Hippolyte Taine, célebre historiador 
y filósolo, escribió: "El Instiluto de los Hermanos es una obra maes· 
tra de estructura, y sus beneficios son infinitos". El sabio Piolin• "Es 
una de las más bellas glorias de la Patria y de la Iglesia, una de 
las mayores fuerzas sociales de nuestros tiempos". 

León XIII esqibía a los Hermanos: "Por el ministerio que ejer· 
céis en la Iglesia, os colocó en primer lugar, no como simples solda· 
dos, sino como valientes capitanes de la milicia de Jesucristo". 

El Papa Pío X Ilcmó a los Hermanos, apósto'as del catecismo. 
Benedicto XV les escribía el 25 de diciembre de 1916: "Formar 

el espfritu y el corazón de los niños ¡;cr medio de la enseñanza es 
una obra tal. que ninguna otra nos pJrece interes:ir más a la so· 
ciedad humana". 

El cardenal fü:icsoni·füondi, Prefecto de la Propaganda, decía: 
"Hé aquí a los buenos Hermanos a quienes estimo y amo tanto, por 
el bien inmenso que hacen en todo el mundo. Quisiera ver su nú· 
mero decuplado. . " (2). 

Su eminencia el Cardenal Geretti se expresaba de los Herma· 
nos en los siguientes términos• "No obstante, que ya son numerosas 
las Ordenes y Congregaciones de las cuales estoy encargado, acepto 
gustoso ser Protector de vuestro Instituto, porque es verdaderamen· 
te célebre, muy merecedor de la Iglesia y agrego ~in exageración, 
el más benemérito de la educación cristiana. Basta leer la vida de 
vuestro Padre, estudiar sus Constituciones, conocer el tiempo en el 
cual !ué lundado este Instituto, para concluir que verdaderamente 
San Juan Bautista de La Salle debe ser considerad0 como el funda· 
dor de la pedagogía y de la verdadera didáctica cristiana; fué el 
primero que profesó e impuso a' sus disdpulos los procedimientos que 
difieren mucho del método y de la didáctica de ]a época en que Vi· 
vía. Antes de San Juan Bautista de La Salle, existían Institutos que 
se dedicaban a la educación cristiana: San José Calasanz había apa· 
reciclo; también los Somascos; los Jesuitas se ocupaban de las escue· 
las; pero, es San Juan Bautista de La Selle quien encontró la verda· 
dera solución a la cuestión que presentaba entonces la pedagogía 
cristiana es decir el modo de educar a los niños dal pueblo, no sólo 
dándo'e~ la instr~cción civil, clásica y cientflica, pero lo que es más 
importante, asegurarles una verdadera formación moral. (8.). 

El Excmo Sr. Juan Manuel González, Arzobispo co:idjutor de 
Bogotá escribia:' "Conozco el bien que hacen en Colombia los Her· 
manos, mis maestros, gracias a los métodos admirables que emplean, 

0).-Théorie de l'o1drc· social. 181.ll, tiv. 1 ch XXV. 

(21-Bullelin, Juillet 1947, pág. !98. 
(3).-Buttelin de Janvier 1931. pág. 62. 
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porque hay que sob€r que San Juan Bautista ds !.u Salle es el se-
gundo pedagogo, ya que el primero es Cristo". · 

El 26 de mayo de 1947, el Sr. Gabriel Le Bras, profesor de dere
cho de la Sorbona, pronunció estas palabras: "Los Hermanos fueron 
mis primeros maestros. He tenido desde entonces muy cé~ebres, pe. 
ro es a los Hermanos a los que debo más. Din una enseñanza de un 
valor excepcional, porque enseñan a pensar justo y a pensar orde
nadamente ... " Los Hermanos construyeron sobre roca, sobre gra
nito: Digo a todos los profesores, a todos los que me escuchan, que 

r:.t:>··'.· 

Monumento erigido 

a San Juan Bautista 

de La Salle 

en Ruán. 

si ocupo un 'uc¡ar envidiable ahora, en la Universidad, lo debo a los 
Hermanos. (t). 

Gaetan Bernoville escribia: "¿Quién, al principio del siglo XVII, 
llevó a cabe fecundas y positivas realizaciones escolares? Sacerdo
tes y re'igiosos inteligentes y audaces corno San Pedro Fourier, Car
los Dérnia, Nicolás Barré, Nicolás Roland, hasta el d[a en que San 
Ju:m Bautista de La Salle, el verdadero Padre de Ja enseñanza pri
maria moderna, enconlró la fórmula perfecta de la escuela popular; 

(1).-Bullelin del l, F.E.C. juillet 1947, póg. 200. 
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reclutó, Y formó los maestros de primer orden que son los Herma
nos de las Escuelas Cristianas. Su rnélodo. tal cor:io !o codificó es 
una magistral obra: la Guia de las Escue!as, que no ha sido jamás 
sobrepasada. ( 1). 

En su visita a Sainf-Marc de Alejandr[a, el 20 de octubre de 1932 
el primer Ministro de Egipto, Sedky Pacha, decía: "Todo Jo que e~ 
pueda decir expresarla· imperfectamente el agradecimiento que os 
debo por haberme permitido revivir algunos instantes de una juven
tud lejana, pero la cual no puedo .recordar sin una grandísima emo
ción.. . Los Hermanos saben dar a sus alumnos el entusiasmo que 
anima toda la vida. No son educadores idealistas 5ino que visan a 
lo práctico. Inculcan en sus discipu!os principios de rectitud, de pro
bidad, de respelo a si mismo y de virtud, que preparan al p:ils hom
bres enérgicos, laboriosos y conscientes de sus deberes". 

Thiers escrib[a "Yo he sido muchos años universitario, sistemá· 
ticarnente universitario: pues, bien, lo declaro aho~a (después de Ja 
revolución de 1848) quisiera ver a los Hermanos no sólo en todcm las 
ciudades, sino hasta e.n las aldeas". 

"Admiro la fe robusta de Jos Hermanos, su extraordinario v pa
triótico. esplritu de iniciativa" escribia en una carla el príncipe Henri 
d'Orléans al Sr. Dourner. 

Un obispo ang~cano se expresaba de los Hermanos en los si
guientes términos: "L6s Hermanos tienen entre sus manos un tesoro 
que les envidian todas las naciones: el arte de formar a los jóvenes ... 
El más hermoso regalo que Francia ha hecho a nuestro pals, es el de 
haberle enviado a los Hermanos". 

El 2 de marzo de 1900, el conde Haussonville, hablaba de los 
Hermanos, en la Academia Francesa, en estos términos: "Yo sabia, 
corno todo el mundo, que los Hermanos enseñaban a leer a los niños, 
lo cual me parecla muy bien, pero ignoraba el poder y la fuerza de 
su Instituto, la parle considerable que tiene en· 1a enseñanza popu· 
lar, los éxitos que ha obtenido en la enseñanza moderna ... No sa
bía, en una palabra, corno esos humildes Hermanos ·son grandes ... ! 
Es posible que haya en la Iglesia ministerios más brillantes, pero lo 
que es cierto que no los hay más útiles". 

Edouard Drurnont, el 29 de abril de 1907, en la "Libre Parole", 
dedo: "El pueblo ha dado a Francia a los Hermanos de l~s Es.cuelas 
Cristianas, que permanecerán, para los que escriban la historia mo· 
rol de ese pa!s, el objeto de una eterna admiración. Ninguna nación 
en el mundo ha tenido nada semejante". 

Las últimas palabras que Maurice Barrés escribió a los Herma· 
nos el 22 de mayo de 1923 fueron "Je vous admire autant que peut 
le !aire personne''; 

lJ).-La Documenlation calholique, 21 Décembre 1947, pó:¡. 1634. 
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El presidente Tal! de los Estados Unidos dee!a: "Ningún educa':. 
dor ha alcanzado jamás la a tura de Juan Baytista de La Salle'', 

Harry Truman, actual presidente de la gran nac.i6n Norteameri. 
cana, escribla hace poco tiempo al Hermano Aliphus Victor, Asisten
te del Su¡:erior General: "Con enorme placer, ofrezco mis más cor
diales lelicitaciones y mis votos más sinceros a los Hnos. de las Es
cuelas Cristianas, con ocasión del Centenario de su llegada a los 
Estados Unidos: ·Antes de venir aqul, los Hermanos ee hablan distin
gido ya en el arte de 1a educación. Hablan sido los primeros en el 
dominio de la pedagogía y su nombre quedará ·para siempre unido 
a las numerosas innovaciones que introdujeron. 

La formación de los jóvenes, en vista de tener buenos cristianos 
y honestos Ciudadanos, es un deber primordial. El mundo necesita 
ahora más que nul)ca, volver a los principios inmutables de la doc
trina de Cristo. Sin la fuerza q¡¡e reside en la verdad reve1ada, hare
mos pocos progresos en ta resolución de los graves problemas que 
Gurgen en nuestro pols y en el vasto campo de las relaciones inter
naciona ·es. (1). 

El cardenal Eugenio Pacelli, el· actual Soberano PontHice, Plo 
XII, en su viaje como legado Pontificio escribe: "El espléndido traba
jo que vuestros Hermanos realizan en el campo de la Educación Cris
tiana, es uno de los más consoladores recuerdos que me llevó de 
los Estados Unidos". 

Poco antes que los inicuos decretos de Combes, hubieran expul
SJdo de Francia a todos los re'igiosos y religiosas que enseñaban 
con el amor de Dios y de la Patria, los elementos de la cienica y de 
las letras, el libre pensador Gustave Lebon, director de la Biblioteca 
científica, movido por un sentimiento de verdad y justicia, escribla 
en su sensacional libro: "PSYCHOLOGIE de l'Education", un capitulo 
sobre la enseñanza de las congregaciones religiosas del cual trans
cribo algunos pasajes porlicularmente notables: 

"Apenas si es posible pensar, que los Hermanos de las Escue
las Cristianas. antiguamente relegados a la enseñrmza primaria la 
más humilde, llegaran a hacer una seria competencia a la Universi-
dad en la enseñanza secundaria y superior ... " .. 

"En algunos años sus progresos han sido aterradores. La única 
enseñanza verdaderamente agríco'a estaba en sus manos. Sus alum
nos reciblan una enseñanza verdaderamente práctica y ganaban lo
dos los premios en los concursos". 

"La Universidad,. no ¡:udiendo luchar contra la enseñanza de 
los Hermanos, obtuvo que fueran suprimidos. Los profesores se vie· 
ron obligados a ,llevar sus métodos a los paises extranjeros, que les 
han recibido con los brazos abiertos" 

"La primera cosa que habría qÚe hacer para rivalizar con les 
Hermanos, sería estudiar ~ps métodos. Somos libras de tener, desde 

(l).-Centenary of !he B:ofüers of the crislian Schools, r.óg. 10. 
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el punto de vista religioso, opiniones muy diferentes de las de ellos, 
pero debemos procurar adquirir la suficiente independencia para re
r.onocer su s.~perioridad, sobre todo cuando es tan maniliesta y 
aplastante ... 

"Nadie ~uede de~. ni pensar que yo sea un clericalisla; pero 
declaro que st fuera M1mstro de Instrucción pública, mi primer acto, 
serla nombrar Director de la Enseñanza primaria y secundaria al 
Superior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas", ' 

Por· desgracia, la suerte de los Hermanos fué completamente 
dilerente e nFrancia. El Sr. Lebon escribla en 1910, lleno de tristeza: 
"Su salvaje expulsión debe ser considerada como un desastre na-
cional". (!). , 

Uno de los testimonios más extraños fué pronunciado en una 
de las sesiones de la Cámara francesa, el 4 de marzo de 1904, en 
que Ferdinand Buisson, no pudo dejar de exaltar al Fundador de 
las Escuelas Cristianas. 

"Ese preéursor inteligente que se habla adelantado mucho a 
su época, y que consagró cuarenta· años de abnegación la más 
absoluta, la más paciente, la m6s inagotable, a la obra oscura de la 
cual era casi el único en Francia, en adivinar su importancia y gran
deza, pues, él solo habla entrevisto la necesidad de un plan de edu
cación popular, cristiana y gratuita, una especie de PESTALOZZl ca
tólico, un siglo antes que el otro. Es un émulo de Port-Royal, pues 
su pobre casa fué el Port-Royal de los pebres ... No puedo rehusar 
mi admiración a Juan Bautista de La Salle, que canónigo rico, re
nunció a su lortuna, quiso hacerse pobre, con el lin de tener derecho 
a enseñar con otros pobres, los hijos del pueblo". 

TermÍllOlé con las célebres palabras del mismo Buisson: "Dig-
nos continuadores de ese santo apóstol de la instrucción popular, me
jor que maestros: r;ois amigos". 

o ;,~ 

~· 
f: 

--
(1).-Psychologie de J'Education. CbaP. VI, 190~. 
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ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS 

Total del personal religioso ......... , ......... . 
Total de Hermanos dedicados a la enseñanza .. . 
Hermanos misioneros ........................ .. 

. Total de alumnos .......... , ................ .. 
Alumnos gratuitos ........................... . 
Alumnos en las misiones ..................... .. 
Provincias en el Instituto ........... : ......... . 
Países donde están establecidos los Hnos ...... . 
Número total de escuelas .................... . 
Escuelas misiona~es .......................... . 
Escuelas primarias .......... ,, ................ . 
Escuelas Secundarias ......................... . 
Escuelas nonnales ...... : ..................... -· 
Escuelas u~~rsitarias .................. : .... . 
Escuelas de agricultura ........... ·; ......... ,. 
Escuelas técnicas e industriales ............... . 
Escuelas correccionales ............. , ....... .. 
Escuelas de arte; llamadas "Saint-Luc" ........ . 
Academias Militares .......................... . 

· Asilos u orfanalorios ........................ .. 

19.499 
14,522 

1,116 
413,768 
166,379 
63,267 

58 
64 

1,363 
143 

1.120 
250 

31 
9 
8 

38 
22 
7 
7 

27 

····~- .... , __ -~· 

(!) A estos establecimientos se deben agregar los Escolasti
cados de las congregaciones reconocidos oficialmente co
Escuelas Normales: 
l.Ovaina, Bokrik, Lava) des Rapides, Sainte-Foy, Baerle
Nassau. 

(2) Además de las escuelas de agricultura apuntadas arriba, 
se dan cursos agrícolas en la mayor parle de los orfana
lorios y correccionales. 

(3) En las escuelas' correccionales y en los orfanatorios existen 
talleres de encuadernación, carpinteria, etc. 
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BREVE POllTl1ICIÓ DECLARAHDO A SAJI JUAll IAUTISTA DE LA SAIJL PATBONO 
CELESTIAL DE TODOS LOS MAESTBOS DE lllllOS Y JOVEllES 

PIO PAPA 111. 

PAJA PEIPETUA MEMORIA 

"Sólo puede Uama~se ve.rdadero maestro aquél que sobe imprimir la belleza en el 
corazón de su alumno, tnlund1rle la luz, y comunicarle la virtud''. útas palabras de San 
Buen_avenlura de~p. 1er atentamente medialadas, sobre todo en estos tiempos en que_ la 
e.nsenanza de )a ninez no sólo aparece muchas veces separada de i'l Jcrmación de la ninez, 
amo que al ~madlrsele el despreao de Dios y de la reliii.ón, se comierle a veces en causa 
de grave ruma ¡:ara Jos a\ma1. 

Por eso la Santa Madre Iglesia se ocupa con solicito amor d' cque\los cuya misión es 
educar q Jos adolescentes, porque de ellos depende la salvación e incnmento de la sociedad 
crisliana. 

Hubo un hombre muy recome~dabler,r !U in9enio y sanhdod. JIJAN BAUTISTA D~ LA 
SALLE, que personalmenle y por medio e la Con9regac16n por él 'undada educó y sigue 
edccando a lo.s niños con preceptos y m~todos excelentes; su ceb h llevó a reunir en 11" 
cot:is de es!udios llamadas "Séminaires des maitres d'école pour la :ampagne", a los maes
tros de escuelas para prepararlos a la aublime misión que deblan '=iercer, principalmente 
enlre la gente del campo; por eso, con Joda justicia se le alribuye :a fundación de las es
cueles normales, hoy extendidas por lodo el mundo. 

Por otra parle el mismo insigne peda9090. tuvo en tan la eshma i:I c.rte de en1eñar, que 
no quiso que los Religiosos de que era Padre, luesen elevados al sacerdocio, &ira que nQ 

~~ ~r!J~ci~i:d;a10e~~~d~·d~uz1~~~~1i~~~~so que este minis1edo yodla ayu arles mucho 

Al fin, ¡:ues, de que los que enseñan a los jóvenes adolescentes y los que se prepa
ran a este glnero de vida, tengan modelo de quien tomar semejanza, y gue a\ contemplarle 
imiten J· reproduzcan sus vir•udes, el IMlilulo d~ los Hermanos de laJ Escuelas Crtslianas, 
por me 10 de su Poslulador General. nos ha dirigido lnstanles súplicas para que nos digne. 
nos proclamar a San Juan Bautista de La Salle, en el quincuagésimo aniversario de su 
e!evaeión a los altares por Nuestro Predecesor León XJJI de feliz mem'.>ria, Celestial Patrono 
anle Dios, de lodos los maestros de uno y otro sexo, eclesiáslicos o laicos, ya ejerzan su 
minislerio, ya se preparen a él. 
. »01. pues, convencidos diJ que debe darse la mayor impor!ancia a la cristiana ed~:ª· 

c16n de la juventud, y a fin de que los que lienen misión de educar 103 almas de los nmos 
o que se preparan a este géMro de vida, tengan razón m6s poderosa y mayor eJlimulo para 
t~d~P~r:Ón ·~~agra .~:1i~~¡~5~ según las normas de la Relief.6n y de la fe, queremos de 

Por lo cual, oldo el parecer de nueslro Veneroble Hermano CLEMENTE MIGARA, Cor
denal de la Sonia Iglesia Romona, Obispo de Veletri, y Preleclo de la Sagrada Congrega
ción da Rllos, y alenlamenle ponderadas las razones de esta delerm!:i·.lci6n, a ciencia cierta, 
con madura deliberacl6n, con la plenllud de la Potestad Aposl61ica, en virtud de las pre
sentes Letras. v de un modo 'J)erpetuo. C'OMWuimos v declaram('I, a San Juan Bautista de 
La Sn\le. CONFESOR, CELESTE Y PRINCIPAL PATRONO ANTE IJIOS DE TODOS LOS 
MAESTROS educadores de la niñei y de la juvenlud, con todos los honores y pfr;i\egios 
litúrgicos que corresponden a los Patronos principales de las corporaciones. 

No obstante cualesquiera dlsposidones contrarias 
Asl lo promulqamos y decretamos, y queremos que las presentes letros sean y per. 

manezcan siempre firmes, vólida.s y eficaces: que produzcan y obte~an plenos e lntegoroJ 
electos, y que aquelloa a quienes conciernen o puedan concernir les den, ahora y en lo 
&uceaivo, pleno asentimiento, y que en esle sentido según las reglas Fean juzgadas Y de· 
linidas; y qun desde ahora sea nula v sin valor Joda determinoai6n en contra hecha por 
cualquiera autoridad, a sabiendas o por \qnorancia. 

Dado en·Roma. junio a San Pedro, bajo el anillo del Pe~cador, el dla x:I del o;i:s de 
mavo, en la ftesla de San Juan Bautista de La Salte, del año MCML. de Nuestro Ponhhcado 

. el·XH. 

Por especial mandalo de Su Santidad. 
En nombre del Cardenol Secrelario de E.lado. 

'GILDO BRUNOLA. 
Encaroado de la e1pedici6n de documentos pontificios. 
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