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 “Pero hubo también hombres de bien, 

cuyos méritos no han quedado en el olvido” 
Sirácide 44, 10. 

 
“Que tengan sobre todo, presente en el espíritu que […] la primera ley de la 

historia es no atreverse a mentir; la segunda, no temer decir la verdad”. 
Saepenumero considerantes 

León XIII, Breve del 18 de agosto de 1883. 

Con ocasión de la apertura de los Archivos Vaticanos a los historiadores de todas las 

confesiones. 

 

 
“Estos fueron sus desvelos: 

Dar techo a quienes carecían de él, e impulsó la edificación de 

viviendas populares para que fueran ocupadas por los que malvivían a la 

intemperie en frágiles chabolas; 

Dar de comer al hambriento, y bajo su égida florecieron las 

instituciones de socorro social;  

Avivar esperanzas en quienes no podían confiar en el futuro, planeó 

obras de previsión cuando la previsión era todavía escasa e infrecuente; 

Enseñar al que no sabe, y contribuyó a la creación de centros docentes; 

Asistir a los enfermos y fundó dispensarios y centros para la formación 

de personal auxiliar sanitario anticipándose en esto a las exigencias de los 

tiempos; 

Cuidar de la unidad de la grey, y su trato fue el mismo para todos en 

una sociedad escindida por graves enfrentamientos”. 
Las Provincias (21.10.1972) 1. 

 BOAV (extraordinario, 1972) 708. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Historia ha sido y es mi pasión dominante. La pasión es lo que anima a moverse 

y a ser uno mismo. Es la que da sentido a lo que eres y haces, y que todo hombre lleva 

inscrito en su corazón desde que viene al mundo. Este trabajo de investigación me ha 

dado la oportunidad de conocer muchas historias, más de las que yo podía haber soñado 

jamás. Cientos de personajes, grandes y pequeños, hombres y mujeres, ricos y pobres, 

intelectuales e ignorantes, ancianos y jóvenes, audaces y miedosos, todos me han ayudado 

a comprender un poco más el difícil y hermoso arte de conocer el misterioso y fascinante 

tesoro del ser humano en su devenir. Han sido años de una enorme riqueza intelectual y 

humana. He descubierto cientos de senderos apasionantes y descocidos para mí, muestra 

de lo mucho que aún desconozco del hombre y del mundo. He ido así saboreando, paralelo 

a este trabajo, un mayor gusto por la cultura histórica, a la vez que conociendo un buen 

grupo de personas que, como yo, se aventuraban por este camino resbaladizo y siempre 

en construcción que es la investigación, la reconstrucción histórica y la reflexión. Han 

sido años de aguzar mis sentidos, de centrar mi mirada y de ir descubriendo poco a poco 

a otro viejo caminante, objeto de este estudio, que se llama Marcelino Olaechea Loizaga 

(1889-1972). Un personaje que llegó a mí, sin buscarlo. Él me encontró. Es verdad que 

ya lo conocía someramente, pero que me invitaron a profundizar más en él. Bucear en su 

dilatada vida ha sido para mí un privilegio y una satisfacción. Una auténtica escuela de 

aprendizaje e introspección personal. Me ha mostrado senderos por recorrer, algunos ya 

transitados y otros nuevos e inéditos, en un período de nuestra historia española, duro, 

difícil y controvertido (como casi todos). Todo ello ha sido para mí, pese a mi edad, un 

viaje iniciático. Un viaje que supo poner cara a esos invisibles de la sociedad, sin nombre 

y sin voz, que malvivían en las periferias de la Valencia de los años 40, 50 y 60, a los que 
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Olaechea ofreció un sencillo techo como alternativa a su chabola, una escuela donde 

aprender frente al analfabetismo, unas condiciones de trabajo dignas frente a injusticias 

laborales o, simplemente, un lugar para estar con los amigos y divertirse con ellos frente 

al hastío. Todo ello tiene mucho que ver con la construcción de un relato creíble, no en 

blanco y negro, sino con sus colores, sus luces y sus sombras, como todo buen cuadro. 

No falto de contradicciones y de contrastes. Esta tesis se encuadra en un tiempo, que ha 

sido investigado antes por otros de los que he podido aprender y con los que he debido 

confrontar, de la mano de un protagonista antiguo y diferente, lo que convierte este relato 

en original y novedoso. 

“Hemos tenido entre nosotros a uno de los más significados hombres de la 

Congregación Salesiana en España, nuestro querido Arzobispo de Valencia, D. Marcelino 

Olaechea”1. Éstas fueron las palabras dichas en el pregón de las Bodas de Plata de la 

Inspectoría salesiana de san José de Valencia, por Miguel Asurmendi Aramendia (1940-

2016), inspector salesiano, que llegaría a ser con el tiempo, el segundo obispo salesiano 

de España (obispo de Tarazona, 1990-1995 y obispo de Vitoria, 1995-2016), en el salón 

azul del colegio salesiano san Antonio Abad de Valencia. 

Esta tesis no es ni más ni menos que un intento de explicar y comprender lo que 

esta persona supuso para la sociedad valenciana de su época. Como cualquier sujeto con 

una vida larga y activa, presenta múltiples aspectos que nos permiten diferentes 

aproximaciones. Un personaje al que no le faltan sus matices. Tres acercamientos han 

concentrado nuestro interés a lo largo de este trabajo: el biográfico, el social y el político. 

La aproximación biográfica nos centra en el conjunto de su persona intentando responder 

a una pregunta complexiva, ¿Quién fue Marcelino Olaechea? ¿De quién estamos 

hablando? La aproximación que subraya su acción social como uno de los campos más 

importantes de su labor como arzobispo en Valencia, responderá a la pregunta ¿Por qué 

fue tan importante su implicación en lo social durante su episcopado valentino? ¿Qué 

aportó a la sociedad valenciana de su tiempo? Y la política, tantas veces entremezclada 

con las anteriores, ¿Cuál fue su posicionamiento político en la España de Franco? ¿Fue 

un consumado franquista o un posibilista? La respuesta a estas preguntas, auténticos 

núcleos temáticos e hipótesis de trabajo son el objetivo de esta tesis. Estos acercamientos 

a su figura no son excluyentes, sino complementarios. Lo biográfico, lo social, lo político, 

lo religioso, lo económico, se entremezclan y se funden en toda persona humana 

ofreciéndonos así una visión panorámica y completa de su vida. Son claves hermenéuticas 

de comprensión que se entrelazan y entremezclan. Los límites no son evidentes. La 

empresa ha sido ardua y compleja, al mismo tiempo que fascinante y clarificadora. El 

caleidoscopio se encontraba, por tanto, asegurado. 

¿Cómo fue posible que un niño, hijo de un trabajador de los Altos Hornos de 

Baracaldo, llegara a formar parte de la más alta jerarquía de la Iglesia católica de España 

y ocupara los puestos más relevantes de la España de su tiempo?  ¿Cómo es posible que 

apenas se encuentre rastro de este prelado en las monografías y estudios sobre esa época? 

Estas dos preguntas surgieron pronto en el trabajo. Encontrar la respuesta a los mismos, 

se ha convertido, en parte, en el hilo conductor de esta investigación, en su desarrollo y 

en su larga elaboración. 

El objeto de esta tesis y su propósito, por tanto, son claros: ofrecer una primera 

biografía completa y fundamentada de Marcelino Olaechea Loizaga y un acercamiento a 

su labor social valenciana en el contexto político de una España profundamente marcada 

 
1 BSE (diciembre, 1983) 6-7. 
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por el controlador Régimen de Franco y una Iglesia celosa de su independencia y anclada 

en sus privilegios, pero deseosa de trabajar por el bien de sus fieles2. 

Tras concretar el objetivo y el objeto de este trabajo, pasamos a valorar la 

importancia del tema. La relación de la iglesia con el Régimen político y el rol de la 

jerarquía católica son de una gran importancia para comprender la sociedad española de 

esa época. Tras la debacle de los regímenes totalitarios en Europa, primero, y el imponerse 

un ambiente de guerra fría, segundo, hacen comprender a Franco la necesidad política de 

un acercamiento más cuidado y atento a la Iglesia católica. Franco había encontrado en 

la Iglesia una sólida aliada política y la iglesia había encontrado en Franco un protector y 

garante de sus prerrogativas sociales en la reconstrucción espiritual de una España 

católica tras la guerra civil. Ello fue el caldo de cultivo idóneo para el crecimiento del 

nacionalcatolicismo que llegaría a su punto álgido con la firma del Concordato de 1953. 

Por otro lado, la reconocida autoridad moral de los obispos, su papel social clave, su 

reconocido prestigio social, los convertía en la única autoridad alternativa a su Régimen, 

ante una oposición clandestina, aún desorganizada y débil. La jerarquía eclesiástica, capaz 

incluso de liderar fidelidades y credibilidad, era la única que podía hacerle sombra al 

Régimen o ayudarle a presentarse ante el concierto de naciones. 

La figura de un obispo que había vivido el convulso periodo republicano, la guerra 

y la postguerra era de notorio peso social por sí solo. Olaechea representaba, de alguna 

manera, al grupo de prelados que aún conscientes del papel jugado por Franco durante la 

guerra y después de ella, hacia el que sentían gratitud, pusieron límites a su Régimen y 

defendieron la autonomía de la Iglesia frente al mismo. No fue un obispo que abrazó, sin 

limitación alguna, el franquismo, por lo que una de las razones de esta tesis es precisar su 

posicionamiento político matizándolo suficientemente. Lo que me llevo al interés por el 

papel de la jerarquía eclesiástica en la España de Franco, su alcance y sus límites desde 

el punto de vista de la consolidación de un Régimen totalitario o de una tímida apertura 

de espacios sociales alternativos que serían fermento, más tarde y no solos, de la 

democracia actual. 

La otra es poner de relieve su incuestionable voluntad de mejorar las condiciones 

de vida de las clases más desfavorecidas, a la que él mismo sociológicamente por sus 

orígenes pertenecía, frente a la actitud crítica de algunos y a la acrítica de otros. Por tanto, 

tendremos que demostrar (es una de nuestras conclusiones) que Olaechea fue un obispo 

que, cooperando con el Régimen, mantuvo su independencia y fue capaz incluso de 

enfrentarse con él cuando los intereses de la Iglesia o la dignidad del pobre estuvieron en 

juego, si bien es cierto que no le faltaron sus momentos de debilidad y de miedo, no tenía 

madera de mártir. En el desarrollo de la presente tesis trataremos de argumentarlo, 

probarlo y fundamentarlo con los hechos3. 

¿Qué novedad aporta esta tesis? Sólo apuntar, pues este punto lo desarrollaremos 

más en las conclusiones, el impulso el proceso de rehabilitación/recuperación de 

Olaechea como la importante figura de la jerarquía eclesiástica española que fue y el 

importante papel que desempeñó en la España de Franco, especialmente en el campo 

 
2 “Ciertamente, el género biográfico permite una profundización en la complejidad de los 

procesos, en la pluralidad de las actitudes adoptadas por los individuos y en la evolución de estas en 

adaptación a las cambiantes circunstanciacias de cada momento” Juan de la CUEVA MERINO, El conflicto 

político-religioso en la Segunda República y la Guerra Civil, en Feliciano MONTERO - Julio de la 

CUEVA – Joseba LOUZAO (eds.), La historia religiosa de la España cotemporánea: Balance y 

perspectivas. (= UAH obras colectivas, Humanidades, 70). Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 

Servicio de Publicaciones 2017, 75. 
3 “Es desde la experiencia social presente, desde la que se activan preguntas, se exploran fuentes  

[…] y se activan recursos conceptuales […] para contestarlas contastadamente” Marc BALDÓ LACOMBA, 

El conocimiento histórico. Editorial Tirant Humanidades, Valencia 2013, 11. 
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social.  Aportar un conocimiento más profundo sobre la labor de Olachea ayudando así a 

comprender y matizar mejor el papel promotor de iniciativas sociales de la Iglesia 

española en general y valenciana en particular. Hasta ahora, apenas ha ocupado algún 

espacio en las publicaciones sobre la Historia de la Iglesia durante el Franquismo4. Como 

botón de muestra, puede servir que su figura en el conocido Diccionario de Historia de 

la Iglesia de Quintín Aldea, comenzado en los años setenta, pasa casi desapercibida 

ocupando apenas dos renglones5 y en el volumen V de Historia de la Iglesia en España 

es citado cuatro veces, mientras que Manuel Martínez Ferro (1774-1827) obispo de 

Málaga, es citado 7 veces6 y el contemporáneo prelado Ángel Herrera Oria (1886-1968), 

ciertamente una gran figura social de renombre, es citado 18 veces7. El balance hasta 

ahora es, cuanto menos, un poco pobre. Esta tesis pretende, por tanto, rehabilitarlo y 

recuperarlo como personaje relevante en el escenario histórico del siglo XX, sacándolo 

de cierto ostracismo y poniéndolo en valor en la historiografía española aportando datos 

desconocidos o poco conocidos. ¿Lo conseguiremos? 

Centremos nuestra mirada en la situación en que se halla este tema actualmente. 

¿Se pueden encontrar fácilmente algunas publicaciones sobre Olaechea? tenemos que 

responder honestamente que sí, si bien una biografía completa y fundamentada de toda 

su vida, no. Por tanto, un tratado monográfico completo no lo podemos encontrar, aunque 

sí algunas publicaciones de diverso valor, que analizaremos pormenorizadamente. En 

conjunto, la bibliografía publicada sobre Olaechea hasta el momento no es muy 

abundante, y parte de ella, adolece de cierta fragmentariedad, repetición de conocimientos 

genéricos y otra parte es de carácter laudatorio y elogioso que contiene generalizaciones 

poco contrastadas o sin matizar. El escaso conocimiento de las fuentes documentarias 

primarias, al no disponer de acceso a ellas hasta el presente, ha podido ser una de las 

causas que han provocado esta escasez. 

Para acercarnos objetivamente al personaje hemos de conocer los trabajos 

publicados hasta la fecha sobre el mismo. Ellos marcan el conocimiento y la imagen 

colectiva actual. Las publicaciones podemos organizarlas en tres grupos dependiendo del 

tratamiento que realizan del tema, desde las más científicas y trabajadas a las más 

sencillas, divulgativas y elogiosas. 

En el primer grupo podemos situar las tres publicaciones más importantes, a 

nuestro parecer, tanto por el contenido de las mismas como por su tratamiento científico 

y la seriedad del trabajo De sus autores: 

- Vicente CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia, II. Valencia, Arzobispado 

de Valencia 19872, 853-887. Este es un trabajo de síntesis realizado en dos volúmenes 

en el que el historiador Cárcel Ortí (n. 1940), el más importante conocedor de 

Olaechea. El autor realiza un recorrido por toda la historia de la iglesia valenciana en 

dos volúmenes. Esta obra es de valor historiográfico, pues ubica toda la obra de 

 
4 Más allá de la alocución, No más sangre de 1936, o alguna referencia a los reclusos de la prisión 

de San Cristóbal de Pamplona, que aún siendo de gran importancia, apenas aparecen otras referencias a 

Olaechea en las publicaciones generales de historia de España o de la Iglesia dedicadas a los años centrales 

del siglo XX. 
5 En su voz sobre “Valencia” le dedica un renglón y medio, cf DHEE IV, 2702, y en el suplemento 

de 1987, le dedica también reglón y medio eon el mismo texto, cf DHEE Suplemento I, 546. Ni siquiera 

una sola palabra sobre su obra o su importancia y no le destina una entrada propia, hecho que causa un poco 

de extrañeza estando tan cerca su recuerdo, cronológicamente hablando. 
6 Importante obispo de la sede malacitana que se caracterizó por sus diatribas con los afrancesados, 

al que se le dedica una voz propia con 63 renglones y 15 de bibliografía, cf DHEE III, 1433-1434. ¿Mayor 

perspectiva histórica? 
7 Cf Ricardo GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España, V: La Iglesia en la 

España contemporánea. Madrid, BAC 1979, 795, 797, 799. 
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Olaechea dentro del contexto de la historia de la Iglesia valenciana, conectando con 

el período anterior y posterior. Si bien, dado la generalidad de la misma y la 

particularidad del prelado, pues no es una obra monográfica, ofrece alguna 

limitación.  Falta una panorámica más amplia de su etapa anterior al episcopado 

valenciano, infantil, salesiana y navarra y sus circunstancias personales. El 

experimentado historiador retoma algunos de estos aspectos en interesantes trabajos 

monográficos posteriores sobre aspectos concretos como ya veremos. 

-  Ramir REIG ARMERO - Josep PICÓ LÓPEZ, Feixistes, rojos i capellans. Església i 

societat al País Valencià (1940-1977), València, Universitat de València 2004. Se 

trata de una obra crítica que ofrece una amplia información, especialmente de la 

página 69 hasta la 247. Fue publicado en 1978 en valenciano y reeditada en el 2004 

por la universidad de Valencia. El contenido de este estudio rezuma el espíritu 

combativo e ideológico del ambiente de la democracia recién estrenada en España. 

Quizás lo que más se echa en falta en esta publicación es el aparato crítico que nos 

aportaría una importante conexión con las fuentes y un enriquecimiento del libro (en 

el texto se puede observar la riqueza de fuentes empleadas, pero no explicitadas con 

una serie de notas explicativas). Sólo ofrece al final dos páginas en las que elenca la 

documentación utilizada para su elaboración (285-286). Los autores reconocen la 

sincera labor social de Olaechea y su preocupación por los más débiles, pero también 

ponen de relieve cierta carga de populismo y oportunismo. Olaechea es definido 

como populista, personalista y laborioso. Es una obra en la que se observa cierto 

sesgo ideológico. Hay que reconocerle el mérito de ser el estudio que de forma más 

clara presenta las debilidades y los déficits de Olaechea como arzobispo en Valencia 

de una manera crítica. 

- Vicente Pons Alós – Vicent Comes Iglesia (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: 

Iglesia, sociedad y política (1935-1966). Valencia, Archivo Catedral de Valencia 

2019. Es una obra colectiva fruto de las primeras jornadas de estudio monográfico 

sobre la vida y la obra de Olaechea, promovidos por un grupo de estudiosos que 

intenta, de una manera cualificada, centrar la atención del campo de la investigación 

en la persona de Olaechea. Por tanto, el tema se presenta como un reto a profundizar, 

en tiempos ideológicamente más sosegados y con una mayor perspectiva cronológica, 

además de contar con la posibilidad del uso de nuevas fuentes en ese momento 

disponibles y una bibliografía más amplia del periodo. Nos ofrece un generoso 

aparato crítico y una relación más fecunda con la biografía del prelado y la historia 

“total” de la Valencia de la época. El profesor Navarro Sorní brinda, a modo de 

contextualización, una visión panorámica de la iglesia española y valenciana anterior 

al Vaticano II (13-33); el historiador e investigador, Cárcel Ortí nos presenta a 

Olaechea conectado con la realidad social y eclesial de los años 30 (35-45); el 

doctorando Ruz Delgado nos ofrece unas coordenadas biográficas contrastadas más 

claras y ordenadas (47-75); el doctorado Marín Pastrana, nos acerca a la realidad de 

su episcopado durante el periodo navarro (77-95); el historiador y profesor Alfonso 

Sánchez hace un recorrido por el Olaechea defensor de los derechos educativos de la 

Iglesia (97-120); el historiador y profesor emérito Comes Iglesia presenta un 

meticuloso estudio con fuentes de primera mano inéditas sobre el papel de Olaechea 

en el Vaticano II ( 121-189); el historiador y profesor Martí Ferrando nos ilustra sobre 

la acción social de Olaechea en el mundo del compromiso y trabajo socio-laboral 

(191-219); el archivista Fita Revert nos ofrece una visión de lo que supuso el 

episcopado de Olaechea en la archidiócesis valentina (221-258) y por último, tenemos 

el trabajo del profesor, historiador y archivista, Pons Alós, que nos acerca al fondo 

Olaechea custodiado en el Archivo Catedral de Valencia su valor y sus grandes 
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posibilidades para la investigación (259-276). Como podemos observar, un enfoque 

bastante completo de Olaechea. Esta publicación, con un grupo de estudiosos e 

investigadores centrados en Olaechea y un aparato crítico rico y actualizado, tanto 

bibliográfico como archivístico (la mayoría del cual inédito), es la obra más 

importante y completa publicada sobre Olaechea hasta la fecha. 

Un segundo grupo de obras es el formado por las que profundizan alguno de los temas 

particulares que atañen a Olaechea: 

-  Cuatro obras de Vicente Cárcel que tratan distintos aspectos de la Iglesia española en la 

que Olaechea se encuentra inmerso: 

- Vicente CÁRCEL ORTÍ, Informe de la vista apostólica a los seminarios 

españoles en 1933-1934. Salamanca, Sígueme 20068. Es un interesante y 

profundo acercamiento a la labor de visitador pontificio a los seminarios, dado a 

conocer por Cárcel. Nos ofrece los pormenores de la elección de los candidatos, 

su labor y sus informes. A Olaechea le fueron encargados tres arzobispados 

Valencia, Granada y Sevilla, con sus correspondientes diócesis sufragáneas. 

-Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante 

la Segunda República, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 85 (2012) 143-629. 

Importante es este trabajo con el que Cárcel profundiza en el perfil del episcopado 

español de los años 30, habida cuenta de quién lo nombraba y las cualidades que 

se requerían. Olaechea fue nombrado en un momento en que la Santa Sede y el 

gobierno español no tenían vigente ningún acuerdo sobre las nóminas de obispos. 

Las partes daban por rescindido el Concordato de 1851, ya que el Régimen había 

cambiado de naturaleza y no se había pactado ningún otro acuerdo sobre ello. La 

Santa Sede se sintió libre, por tanto, de nombrar obispos en España y Olaechea 

fue uno de los nombrados en esa coyuntura. 

- Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España. Fidelidad Renovación y crisis 

(1963-1978). Madrid BAC 1997. En este interesante, sólido y voluminoso trabajo, 

el autor recoge parte de sus estudios sobre el episcopado español durante el 

pontificado de Pablo VI de 1963 a 1978. De Olaechea estudia su compromiso y 

elección para cargos políticos en el Régimen de Franco y su dimisión en 1966. El 

primer tema lo sitúa dentro del compromiso del episcopado con el Régimen de 

Franco a diversos niveles, miembro de las Cortes, del Consejo de Reino y del 

Consejo de Regencia ofreciendo información sobre su elección y su aceptación. 

Y del segundo tema, la compleja dimisión como arzobispo, su presentación de una 

forma sincera, pero protocolaria, y su aceptación inesperada por el Papa y sus 

consecuencias. 

- Vicente CÁRCEL ORTÍ, Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos 

xix y xx. Diccionario Histórico. Valencia, EDICEP 2010, 74-82. En la voz que 

dedica a Olaechea, ofrece una síntesis bastante completa sobre la vida de 

Olaechea, si bien sólo enumera y no desarrolla sus numerosas iniciativas, 

lógicamente debido al reducido espacio disponible en un Diccionario. 

-  Josep MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer a València. Institut Social Obrer: 1948-

1978. Valencia, Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 2011. Este 

investigador se adentra en el estudio de los orígenes y avatares del Instituto Social Obrero 

(ISO) desde sus orígenes hasta la aprobación de la Constitución Española en 1978. Es 

una obra voluminosa (578 páginas y más de 1300 notas), de amplia y rigurosa bibliografía 

(25 páginas), escrita en valenciano y publicada en 2011. Detalla pormenorizadamente los 

orígenes del Instituto y su desarrollo en el tiempo hasta 1978. En los tres primeros 

 
8 Ya anteriormente la había publicado, cf La visita apostólica de 1933-34 a los seminarios 

españoles, en “Anuario de historia de la Iglesia” 2 (1993) 127-150. 
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capítulos desarrolla los orígenes del ISO y su contexto valenciano para pasar en los 

siguientes capítulos a exponer la vida de Instituto en cinco etapas: capítulo IV, 1948-

1952; capítulo V, 1953-1957; capítulo VI, 1958-1962; capítulo VII, 1962-1968; capítulo 

VIII, 1969-1978. Se trata de uno de los elementos a desarrollar en nuestra tesis. En el 

estudio se encuentran imbricados otros temas del mundo obrero: ISDA (Instituto Social 

del Arzobispado de Valencia), y sus dos ramas: el ISP (Instituto Social Patronal) y el ISO 

(Instituto Social Obrero), y el estudio de la relación de Olaechea con el mundo obrero 

(45-76). 

- José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y 

Olaechea (1951-1953). El Conflicto político y eclesial ante la reforma de la enseñanza 

media. Salamanca. Publicaciones Universidad Pontificia 2004. Por medio de las cartas, 

el historiador nos hace entrar en la dura polémica entre la salvaguardia de los derechos y 

privilegios de la Iglesia, sostenida por Olaechea, y los derechos del Estado defendidos 

por Joaquín Ruiz-Giménez, Ministro de Educación, en torno a la Ley de Educación Media 

de 1953. Olaechea no duda en usar todos los medios a su alcance para defenderla, hasta 

el final y después, mientras que el primado de España, Pla y Deniel, intenta buscar una 

vía de entendimiento, que quizás no llegue a conseguir todo, pero consigue algo y, sobre 

todo, no enturbia las buenas relaciones con el Régimen. El valiente esta vez fue Olaechea, 

pero también perdedor. 

- Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, No se puede servir a dos señores: Fermín Yzurdiaga, 

1937, en “Príncipe de Viana” 254 (2011), 379-391. Centrado en la persona del 

controvertido sacerdote y falangista, Fermín Yzurdiaga Lorca (1903-1981) y su obispo, 

en este caso Olaechea. En el fondo es un episodio más sobre la lucha planteada entre el 

falangismo (fuerza política controladora) y la Iglesia (fuerza espiritual) que, en ese 

ambiente, defiende su espacio de independencia, en concreto, la potestad del obispo sobre 

los clérigos de su diócesis. 

- José Luis BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas. Presencia salesiana en 

Baracaldo. Pamplona, EDB 1987. Obra realizada para ilustrar los orígenes de la casa 

salesiana de Baracaldo, se convierte en una fuente interesante sobre todo para el ambiente 

baracaldés de finales de siglo XIX y para los orígenes del colegio en el cual Olaechea 

estudió y fue uno de sus primeros alumnos. También fue testigo de su presencia en 

muchos momentos importantes de esta obra salesiana. En ella se encuentran datos no 

fáciles de encontrar en otras publicaciones. 

- Javier ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros. Los salesianos en Barakaldo. 

Barakaldo, Librería San Antonio, D.L. 1998. Igual que la anterior publicación ilustra la 

presencia de los salesianos en Baracaldo desde sus inicios. Profundiza bastante en los 

orígenes familiares de Olaechea y en el ambiente del Baracaldo industrial del momento. 

Es una obra importante para conocer sus orígenes familiares. 

- Ángel VIDAL TORNERO, Sant Marcel·lí 1954/1975. De huerta a ciudad. Valencia, 

Comissió 50 aniversari 2004. Recoge una de las facetas más conocidas popularmente de 

Olaechea, la construcción de viviendas para las clases populares. El autor le dedica, de 

los 9 capítulos en los que divide el libro, el 2º monográficamente a Olaechea (39-51) y el 

3º al Patronato de Viviendas (52-64). Olaechea aparece como el arzobispo que tiene en 

cuenta a los trabajadores que no encuentran una vivienda asequible en un momento de 

gran estrechez material para las clases trabajadoras de la sociedad valenciana. 

- Mario PARDOS RUESCA, Magisterio en Pastoral Social y Educativa de Mons. Marcelino 

Olaechea Loizaga como arzobispo de Valencia. Valencia 2007 (tesina de Licenciatura no 

publicada). Es una tesina de licencia presentada en la Facultad de Teología “San Vicente 

Ferrer” de Valencia en el 2007. El autor trabaja el tema social con cierta amplitud (89 

páginas) y aparato crítico (192 notas a pie de página), aunque no profundiza demasiado 
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en su significado. Se apoya en una bibliografía ad hoc, aunque casi exclusivamente en 

dos fuentes el BOAV (Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia) y PHB (Pasó 

Haciendo el Bien). Se detecta, aunque no hay que olvidar que es un trabajo de Licencia, 

la ausencia de fuentes archivísticas, una mayor atención a la prensa local y a las 

publicaciones de las instituciones estudiadas. El autor recoge toda bibliografía consultada 

en la página 87 que recoge cinco títulos, siendo sólo dos de ellas ciertamente importantes 

sobre el tema. Podemos decir que se trata de un trabajo, válido como punto de partida, de 

carácter descriptivo, con necesidad de una mayor profundización en el tema. Falta fuentes 

archivísticas de primera mano y hemerográficas, si bien es cierto que no todas las fuentes 

primarias estaban accesibles en ese momento, así como la bibliografía de más amplio 

espectro9. 

- Enrique BERZAL DE LA ROSA, Marcelino Olaechea, en “XX siglos” XII/47 (2001/1) 83-

85. El historiador nos ofrece en un breve texto de dos carillas de formato pequeño un 

recorrido rápido y somero de la vida de Olaechea y sus más importantes actuaciones (de 

las que faltan bastantes y sobre todo no tiene aparato crítico ni ofrece bibliografía alguna). 

Lo más importante de esta publicación es la razón misma de ella, expresada por Juan Mª 

Laboa en la introducción al número de la revista: “Este número pretende sencillamente 

presentar medio centenar de personas que han vivido y ejercido su actividad en el siglo 

recién terminado [siglo XX] creemos que estos personajes que presentamos resultan 

suficientemente indicativos de la pluralidad de talantes, sensibilidades y caracteres de los 

católicos del siglo pasado”10. Lo importante es, por lo tanto, no el contenido, sino el lugar 

que se le concede a Olaechea en la galería histórica de los personajes eclesiales más 

importantes en el siglo XX español.  

Y, el tercer y último grupo de las publicaciones la conforman un grupo 

publicaciones y artículos periodísticos de contenido concreto, carentes de aparato crítico 

y breves: Ramón Fita Revert11 y de Pedro Ruz Delgado12; perfiles biográficos sintéticos 

realizados por Basilio Bustillo13, Emilio Hernández García y Emilio Alonso de 

Santocildes14, Asociación de Cuidadores de Historia Salesiana (ACSSA)15 y por último 

 
9 Sirvan de muestra estos datos como muestra: al Instituto Social del Arzobispado (ISDA) le dedica 

seis renglones (p. 14), al Instituto Social Obrero (ISO) cuatro reglones (pp. 14-15) y al Instituto Social 

Patronal (ISP) siete reglones (p. 15). 
10 Juan Mª. LABOA, Presentación, “XX siglos” XII/47 (2001/1) 1. 
11 Cf Ramón FITA REVERT, Don Marcelino y San Jose María, una sincera y constante amistad, 

en “Paraula” (13.01.2012) 17; ibd., Don Marcelino Olaechea y don Ángel Herrera Oria, en“Paraula” 

(27.01.2013) 28; ibd., La causa de canonización de Marcelino Olaechea se abriró en Valencia, 

cen“Paraula” (17.02.2013) 19; ibd., Escuela Diocesana de Formación Profesional Agraria “San 

Marcelino”, en “Paraula” (03.03.2013) 16; ibd., El primer magistrado valenciano camino de los altares, 

en “Paraula” (10.05.2015) 7. 
12 Cf Pedro RUZ DELGADO, Marcelino Olaechea Loizaga (1889-1972). El primer salesiano obispo 

en España, en BSE (octubre, 2012) 10-11; ibd., Monseñor Marcelino Olaechea y Loizaga. “Un sencillo 

salesiano hecho obispo”, en “El Rotativo” (diciembre, 2012) 7; ibd., El Santo Cáliz y el Cabildo Catedral 

durante el episcopado de Olaechea (Valencia, 1946-1966), en Mariano RUIZ CAMPOS - José Santiago Pons 

Doménech (edits.) El cáliz de la misericordia. La redención que nuestro mundo necesita. Actas del XVII 

Simposio de Teología Histórica (9-10 noviembre 2016), Valencia, Facultad de San Vicente Ferrer 2018, 

571-581; ibd., Año vicentino de 1955 y Marcelino Olaechea, en Alfonso ESPONERA - Miguel NAVARRO 

(coords.), San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio. Ayer y hoy, Actas Del XVIII Simposio de Teología 

Histórica (4-6 marzo 2019). Valencia, Facultad de San Vicente Ferrer (en imprenta); ibd., Monumento 

urbano al arzobispo Olaechea (Valencia, 1978). El agradecimiento hecho arte en bronce, en “Anales 

Valentinos. Revista de Filosofía y Teología” Nueva Serie VIII/15 (2021) 237-250. 
13 Cf Basilio BUSTILLO, Hombres de nuestra historia. Madrid, CCS 1981, 169-180. 
14 Cf Emilio HERNÁNDEZ GARCÍA - Emilio ALONSO BURGOS, Con tu Auxilio. Apuntes biográficos 

sobre salesianos fallecidos en la Inspectoría de San Juan Bosco Madrid. Tomo III de dichos apuntes 

biográficos 1901-1994. Madrid, Gráficas Don Bosco (edición extracomercial) 1994, 334-342. 
15 Cf DBSE 618-620. 
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las obras laudatorias y sin aparato crítico, que aportan algunas noticias anecdóticas y 

testimoniales que lo forman las más conocidas y populares obras de la ASOCIACIÓN 

CATÓLICA DE MAESTROS, D.Marcelino Olaechea (Vigencia de su Obra Apostólica y 

Social), Valencia 1989 y de Alfonso INIESTA CORREDOR, Hijo de un obrero, arzobispo 

de Valencia, Valencia 19932 (corregida y aumentada). 

El proceso de preparación de la tesis comenzó con la elección de un objeto-sujeto 

como ya hemos descrito. Continuó con la elaboración de un índice provisional, del que 

hemos llegado a confeccionar hasta 24 provisionales, como guía del trabajo, resituando y 

redefiniendo el relato histórico para centrar el trabajo. El contenido del índice comenzó 

con una orientación de tipo biográfica, para luego decantarse hacia una profundización 

de las obras más importantes de su episcopado, el Patronato de Viviendas, lo que nos hizo 

visitar numerosas localidades valencianas e interesarnos por los archivos locales, así 

como por el Archivo Nacional del Instituto Nacional de la Vivienda en Madrid. Hasta 

que, al final, teniendo ya bastante material documental y bibliográfico recogido, 

decidimos centrarnos de nuevo en una orientación más biográfica, con la ayuda del tutor, 

y no concentrarnos en una sola obra, sino en su compromiso social tomándolo como una 

dimensión en la que tenían cabida la mayoría de sus obras. así como su compromiso 

político. Ha sido todo un camino de redefinición y resituación de la perspectiva a seguir, 

a la vez que permitía un mayor conocimiento del personaje su importancia en la escena 

histórica. 

La metodología de trabajo usada se ha desarrollado en la concreción del objeto de 

estudio (del que ya hemos comentado), la recogida de datos  (el momento más largo por 

la cantidad de tiempo empleado), la interpretación de dichos datos (auténtica 

hermenéutica documentaria que ha significado tratar las fuentes cotejando, descartando y 

apostando por aquellas que más elementos de credibilidad ofrecían), contextualización 

(por medio de bibliografía y lecturas), reconstrucción (diseño de un relato), escritura 

(creación del relato) y corrección (¡semper reformanda!). En algunas partes de la misma 

he usado otros métodos adaptados a la circunstancia: el estudio de los documentos 

sociales (su selección, las tablas de estudio y contenido, el sistema de presentación de las 

citas en los documentos, …). En todo este proceso metodológico hemos sido muy 

conscientes de que no trabajábamos con una ciencia exacta y necesita de no pocas 

opciones y decisiones. 

En lo referente a las fuentes utilizadas se han caracterizado por su dispersión 

geográfica, al mismo tiempo que por sus diferentes niveles de accesibilidad. La dispersión 

geográfica era producto del amplio abanico de las fuentes a estudiar lo que nos ha 

obligado a viajar para consultar archivos en Valencia, Roma, Madrid, Pamplona y 

pueblos valencianos. En Valencia dos han sido los archivos más utilizados y, por ende, 

fundamentales para esta tesis, en los que nos han facilitado grandemente el trabajo 

(acceso, horarios, reproducciones, …). El Archivo de la Catedral de Valencia, con un 

riquísimo fondo dedicado exclusivamente a Olaechea y otro a su secretario Joaquín 

Mestre, depositados ambos en el mismo desde 1975. El Fondo Olaechea está compuesto 

de 7 secciones con un total de 110 cajas que contienen aproximadamente unos 15.000 

documentos, catalogado en gran parte clasificados por un grupo de salesianos, los Jóvenes 

MOL (Marcelino Olaechea Loizaga), ya jubilados y completado por el eficaz personal 

del mismo16. El Fondo Mestre es mucho más reducido, pero de importancia. En ambos 

 
16 La catalogación, apertura y consulta del fondo personal de monseñor Marcelino Olaechea, 

custodiado en el ACV está permitiendo poner a nuestra disposición la documentación inédita que nos ha 

ayudado, en buena parte, a realizar este trabajo, cf Vicente PONS ALÓS, Archivos personales e Historia de 

la Iglesia. El Fondo Olaechea en el Archivo de la Catedral de Valencia, en Vicente PONS ALÓS - Vicent 
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fondos se recogen una de gran valor para el conocimiento de la personalidad de Olaechea, 

su pensamiento, sus relaciones y su trabajo.  Y por otro lado el Archivo de la Diócesis de 

Valencia, que sobre todo tenía recogido material de las instituciones diocesanas del 

tiempo de Olaechea. También ha sido muy consultado el Archivo Municipal de Valencia, 

para los temas del Patronato de construcción. Fuera de Valencia y, dada su importancia, 

resaltar la consulta del Archivo Salesiano Central de Roma que recoge un rico patrimonio 

personal del prelado sobre todo en dos cajas con material referido a Olaechea y un 

epistolario importante sobre diversos temas personales y congregacionales. Se constata 

como el mismo prelado enviaba a los Rectores Mayores cartas con diversas informaciones 

e incluía documentación sobre sus múltiples iniciativas que con toda seguridad quería 

aprovechar en su potencial propagandístico a nivel mundial de la congregación. Junto a 

él, el Archivo Fotográfico Central en el que recoge un interesante grupo de fotografías en 

diversos momentos de su vida. En Madrid el Archivo del Congreso de los Diputados de 

Madrid, sito en la misma Carrera de San Jerónimo, en el que hemos encontrado sus 

diversas intervenciones como procurador en Cortes y del Ministerio de la Vivienda, sito 

en la Castellana, en los que se custodian un amplio material de la mayoría de los distintos 

proyectos de edificación del Patronato de construcción. El material de su actuación en el 

Consejo del Reino y en el Consejo de Regencia no nos ha sido fácil encontrarlo17. 

En el campo de las publicaciones oficiales consultadas y utilizadas, ha sido muy 

importante y abundante el uso del BOAV (Boletín Oficial de la Archidiócesis de 

Valencia), como órgano oficial de la misma, sobre todo en lo referente a las iniciativas 

sociales valencianas de Olaechea y su programa de acción episcopal. A veces, se ha 

convertido en una fuente de primer orden para ciertos temas, aún con sus pequeños 

errores. El BOOP (Boletín Oficial del Obispado de Pamplona), ha sido bastante menos 

usado dado que este período no era el centro de nuestra investigación. La Hemeroteca 

Municipal de Valencia, en la plaza Maguncia, en cambio, sí ha sido un lugar bastante 

consultado por las publicaciones locales de Las Provincias, Levante, y la Hoja del Lunes 

y otras publicaciones (Valencia Atracción, Boletín de la Diputació, …) que aportaban 

datos, a veces no fácilmente en otras fuentes, al mismo tiempo que éramos conscientes 

del lenguaje usado grandilocuente y complaciente de la época. Por lo que respecta a las 

fuentes periodísticas, además de lo recogido en el ABC y La Vanguardia a nivel nacional, 

que se encuentran digitalizados, hemos usado la prensa local como acabamos de indicar 

sobre la Hemeroteca. A nivel salesiano, el Boletín Salesiano Español, órgano de difusión 

de la obra salesiana y el Don Bosco en España de los Antiguos Alumnos Salesianos han 

completado referencias. Dado la amplitud del estudio, hemos consultado numerosos 

números del Boletín Oficial del Estado, para temas legislativos españoles y el Acta 

Apostolicae Sedis para los temas eclesiales del Vaticano y sus nombramientos oficiales 

(muy facilitados por la digitalización y el acceso libre de ambas publicaciones oficiales). 

Finalmente, tras ser ampliamente trabajado y repensado como acabamos de ver, 

el índice ha sido relativamente sencillo. Ha conservado un esquema claro y tradicional. 

Aunque sus capítulos son autónomos, pueden ser leídos independientemente, el orden en 

el que están dispuestos no es aleatorio. La lectura lógica recomendada es la que sigue la 

secuencia del itinerario del desarrollo sistemático de la tesis. El trabajo se articula en tres 

grandes capítulos, divididos en varios apartados y estos a su vez en subapartados para 

facilitar la lectura y seguir el hilo conductor del argumento. La tesis tiene un esquema 

estructurado sencillo: tres capítulos con una introducción y una conclusión. El primer de 

 
COMES IGLESIA (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, sociedad y política (1935-1966). 

Valencia, Archivo Catedral de Valencia 2019, 259-276. 
17 La misma archivera nos hizo referencia viva voce de la destrucción de documentación durante 

el tiempo de la transición y el final del Régimen franquista. 
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los capítulos, de contextualización, toma el catolicismo social como el marco histórico en 

el que poder entender la vida y la obra de Olaechea. Sus orígenes, su implantación en 

suelo hispano y su fecundidad en tierras valencianas ayudan a comprender como la acción 

social de Olaechea, no nace de la nada, sino que se edificaba y retroalimentaba sobre el 

catolicismo social valenciano. Este tema es clave, para entender su labor y la simpatía 

con la que fueron acogidas sus numerosas iniciativas sociales en tierras valencianas. El 

capítulo segundo es propio y netamente biográfico. Este dividido en dos grandes bloques, 

uno que comprende los primeros 57 años de su vida (1889-1946) que a su vez se subdivide 

en la etapa familiar, la etapa salesiana y la etapa como obispo de Pamplona. La etapa 

familiar recoge sus primeros doce años (1889-1901), de importancia para el desarrollo de 

su personalidad. Es una etapa, no muy estudiada en otras obras, en la que se recogen 

detalles de su origen familiar obrero y de su ambiente infantil que tanto repercutió a lo 

largo de su vida. La etapa salesiana (1901-1935), que se subdivide en la formativa, 

sacerdotal, la de director y la de inspector. Ésta va conformando intelectual y 

experiencialmente la mens de Olaechea. Esta etapa ha sido bastante clarificada e ilustrada 

en la tesis. Y, por último, la de obispo de Pamplona, antes, durante y después de la guerra. 

En ella la vida de Olaechea toma un más amplio respiro y mayor diversidad de relaciones. 

Coincidió además con esa herida nacional que convulsionó España, la guerra civil, su 

inminencia, su desarrollo y su larga postguerra18. Este período navarro no ha sido tan 

profundizado ni desarrollado dado a que se está preparando una Tesis ad hoc. La segunda 

parte de este segundo capítulo está dedicada únicamente a la última fase de su existencia 

en Valencia (1946-1972). Un fecundo y rico periodo de su vida y de la iglesia valenciana. 

Abundante en iniciativas, relaciones y compromisos. Son sus años de madurez activa y 

solidez personal. Las cuatro partes en las que se subdivide son: una primera caracterizada 

por su enorme trabajo por la restauración eclesial y su gran protagonismo social (1946-

1955) en línea con una Iglesia interesada por reparar sus errores de antes de la guerra 

creando una ambiente cristiano recatolizando la sociedad, la segunda se concibe como un 

período de transición donde aunque aparezcan esas grandes manifestaciones eclesiales, 

ya se comienza a vislumbrar un cambio personal y social (1956-1959), la tercer se 

encuentra ocupada por entero por el Vaticano II, sus trabajos y su movimiento de reforma 

y puesta al día de toda la Iglesia Católica (1960-1966) y su último período de jubilación 

y fallecimiento (1966-1972). Sus diez primeros años fueron de una actividad prodigiosa, 

después comienza su lento declive físico y personal y para concluir en su repliegue que 

terminará con su dimisión, su jubilación y su fallecimiento. Y el tercer capítulo centrado 

en el pensamiento que sostiene su acción social de Olaechea en Valencia que se divide en 

dos partes: el magisterio social de Olaechea que recorre la DSI (Doctrina Social de la 

Iglesia), primero en la documentación producida por los Papas, la segunda en la 

Conferencia de Metropolitanos españoles para terminar por la producida por el mismo 

Olaechea que es analizada cuantitativa y cualitativamente. Para terminar con la profusión 

de iniciativas sociales de Olaechea en Valencia articuladas en político-legislativas, 

económicas, educativas, socio-laborales, vivienda, sanitarias, de la mujer, de la 

comunicación social, de emergencias y desastres y del ocio y del tiempo libre. Todo este 

largo recorrido enmarcado, como hemos anticipado, por una introducción y unas 

conclusiones, el consabido índice, listado de siglas y abreviaturas y un amplio elenco con 

las fuentes y la bibliografía usada (fuentes archivísticas hemerográficas, monografías, 

colaboraciones, diccionarios, enciclopedias, actas tesis, artículos de divulgación científica 

y publicaciones web), para concluir con seis anexos que enriquecen el trabajo. 

 
18 Esta etapa, aunque está trabajada en sus aspectos más importantes, es uno de los periodos menos 

profundizado en esta tesis, pues otro investigador está trabajando actualmente sobre ello. 
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Queremos concluir esta introducción, manifestando nuestro agradecimiento, en 

primer lugar, al profesor-doctor Marc Baldó Lacomba, del que no hemos tenido la suerte 

de disfrutarlo como profesor, pero sí que hemos podido conocer en estos años de larga 

andadura en la elaboración de la tesis, en los que nos ha ofrecido ricas y estimulantes 

indicaciones aderezadas con una paciencia infinita, y ha sabido insuflarnos los ánimos 

necesarios para no cejar en las normales tentaciones y dificultades de este largo y 

trabajoso camino, en los que nos ha deleitado con pequeños gestos de cercanía y 

verdadera amistad (WhatsApp, fotografías,…) y, sobre todo, nos aceptó como alumnos, 

sin conocernos, a pesar de nuestra edad, cosa que agradeceremos siempre. 

A nuestra familia, nuestros padres, hermanos, sobrinos… que pacientemente han 

soportado nuestras muchas horas de estudio y privaciones, incluso en vacaciones, de 

lecturas y de pequeños o grandes encargos. A nuestro padre quien supo transmitirnos el 

valor de la memoria, la capacidad de narrarla y de construir un relato que cimentase la 

identidad y el valor de una persona, no para mirar a los demás por encima del hombro, ni 

mucho menos, sino para mirar juntos en la misma dirección sabiendo quién se es y 

construyendo juntos el futuro. Y nuestra madre quien supo siempre darnos ánimos en un 

trabajo constante y duro hasta el final y de la que aprendimos el tesón y la constancia del 

trabajo. 

A la Congregación salesiana, nuestra segunda familia, que ha puesto a nuestra 

disposición tiempo, personas y recursos de todo tipo para desarrollar este trabajo. A 

Eusebio Muñoz (+), que falleció recientemente, que apostó por nosotros siempre desde 

los años juveniles hasta su muerte. Especialmente a don José Sanz Suescun, a don 

Antonio Rubio Peñalver, y los jóvenes MOL (Josep Sabater, Alfons Doménech, …) con 

los que comenzamos esta apasionante aventura de poner en valor la figura salesiana de 

Marcelino Olaechea y Loizaga. A José Miguel Núñez Moreno, que nos ofreció, hace ya 

algunos años, la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros mismos en esta empresa. A la 

Comunidad de Bartolomé Blanco de Sevilla, a los salesianos y jóvenes “tan especiales” 

con los que compartimos ese año lleno de ilusiones y esperanzas. A la comunidad 

salesiana de San Juan Bosco de la Avenida de la Plata que durante cinco años supo no 

sólo acogernos, sino apreciarnos en nuestras personas y en nuestra labor, ofreciéndonos 

lecciones de vida y de cotidianidad, Pepe Gómez, Vicent Peris, Fernando Ría, Antonio 

Rubio (+), Fernando Rodrigo, Fernando Navarro, Pasqual Lluch, Eliseo Bellés, Silverio 

Maquiera, José Manuel Prats y José María García (+).  

Al Archivo Catedral de Valencia, a su archivero, al profesor Vicente Pons Alós, 

que con su olfato de historiador avezado supo darnos consejos de enorme valía, y su ayuda 

técnica, a Juan Ignacio Pérez, Alberto Marín y algunos más que durante estos años nos 

han facilitado tan gentil y profesionalmente el material allí custodiado. 

Al Archivo Diocesano de Valencia, con su director, Ramón Fita Revert, a la 

cabeza que siempre tuvo una palabra alentadora, una rica información y una mirada 

esperanzada, a sus fieles colaboradoras, Inés, Asun, María…  

A los amigos, siempre disponibles que he tenido la suerte de conocer e incluso 

compartir trabajos e ilusiones, los doctores Vicent Comes y Pep Martí, compañeros de 

fatigas y sembradores de proyectos ilusionantes y al amigo Ángel Fresquet con el que 

hemos compartido cientos y cientos de kilómetros, incontables horas de visitas a archivos, 

hemerotecas y localidades, como amigo fiel para todo lo que hemos necesitado, material 

y no, con el que hemos compartido alguna decepción y muchas más alegrías en estos 

años. Este mismo agradecimiento lo hacemos extensivo a las profesoras y profesores que 

me han aportado sus puntos de vista. 
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Al Istituto Storico Salesiano (ISS), al que pertenezco y en el que trabajo en Roma, 

que nos ha permitido compaginar nuestro trabajo con la elaboración de la tesis y nos ha 

ayudado generosamente. A las comunidades salesianas de la Visitaduría de Santa María 

sede de la Sabiduría de Roma, San Francesco di Sales y Gesù Maestro, muchas gracias 

por acompañarme estos años. 

Agradezco, por último, a todas aquellas personas que han leído partes de mi 

investigación, y me han dado su amable opinión. Son muchas, muchísimas, las personas 

que nos han ayudado a lo largo de este camino. De todos ellos hemos aprendido mucho, 

sin ellos, no nos cabe la menor duda, no estaríamos hoy a este punto, y nuestro relato no 

se hubiera podido completar. Gracias a esas ayudas hemos podido concluir este trabajo. 

Ninguno de ellos es, sin embargo, el responsable de los fallos que por error o por omisión 

hayan podido ser plasmados en esta tesis. Todos esos errores nos pertenecen en primera 

persona. 

Y a todos aquellos, que aun no apareciendo aquí les debo tanto, un enorme, gracias. 

Y que aproveche la lectura de esta tesis.
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CAPÍTULO I: EL CATOLICISMO SOCIAL HASTA EL SIGLO XX 

 

1. El surgimiento de una nueva sociedad y el catolicismo social 

 

El conjunto de seglares y eclesiásticos que entendieron que con la Revolución 

Industrial del siglo XIX una nueva realidad social estaba naciendo a la que tenían que dar, 

desde los valores que sustentaban su pensamiento católico, una respuesta de la que a sus 

comienzos carecían, fueron los que conformaron el catolicismo social. 

Vamos a acompañar el recorrido de este catolicismo social desde sus orígenes 

pasando por el hito de la Rerum Novarum de 1891 y su desarrollo en suelo español hasta 

el final del franquismo. 

 

a) El movimiento obrero, orígenes y corrientes 

 

Cuando en 1771, Richard Arkwright (1732-1792) fundó, junto con otros socios, 

la primera factoría hidráulica de algodón del mundo en Cromford (condado de 

Derbyshire, Inglaterra), no sabía que estaba dando comienzo a un nuevo capítulo de la 

historia que tendría repercusiones en todo el mundo, la Revolución Industrial 

contemporánea19. Los cambios políticos y sociales, estimulados por este nuevo proceso 

de producción y las revoluciones socio-políticas, fueron extendiéndose, a diversos ritmos, 

por toda geografía europea y después a todos los continentes durante el siglo XIX e inicios 

del XX dando lugar a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad industrial capitalista20. Los 

avances tecnológicos, los nuevos descubrimientos científicos y su aplicación en la 

industria dieron lugar a nuevas estructuras de producción de bienes de consumo21. La 

concentración de los medios de producción en pocas manos, el capital como forma de 

propiedad y dominio y el trabajo asalariado como la forma de trabajo por excelencia, 

dieron lugar a profundas transformaciones en las estructuras y las relaciones sociales. Se 

conforma así una nueva organización social sustentada en dos clases sociales 

fundamentalmente: por una parte, la burguesía emprendedora y capitalista que 

promoverá, liderará y acaparará los nuevos cambios y los beneficios sociales, políticos y 

económicos; y por otra, la clase obrera, formada por el proletariado industrial, con una 

identidad propia muy definida en la que concurrían sus propios retos, dificultades y 

sueños. 

El sistema político emergente y, poco a poco, imperante en las distintas sociedades 

europeas, al menos occidentales, fue, de manera especial, el liberalismo burgués. Cuya 

más genuina expresión es la total libertad económica sin restricciones tutelada por una 
 

19 Cf José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Las claves del Movimiento Obrero, 1830-1930. Barcelona, Planeta 

1992, 11; Wolfgang ABENDROTH, Historia social del movimiento obrero europeo. Barcelona, Editorial 

Estela 1980. Cromford, junto con todas las fábricas del valle del río Derwent fue declarado lugar Patrimonio 

de la Humanidad en 2001, cf http://whc.unesco.org/es/list/1030 (consultado, 23.12.2019). 
20 La Revolución Francesa había acabado con los antiguos gremios de los oficos por medio de los 

cuales los maestros artesanos ejercían su influencia y control social en el mundo del trabajo, pero que a la 

vez protegía los intereses del trabajador, cf Íñigo OLINAGA IRUASEGUI, Breve historia de la Revolución 

Francesa. Madrid, Nowilus 2014. 
21 El caso más evidente fue la aplicación de la máquina de vapor a los distintos campos 

productivos, inventada y mejorada por el británico James Watt (1736-1819). Se aplicó a los distintos 

mecanismos de la industria textil, de las explotaciones mineras, de la industria metalúrgica, de los molinos 

de harina, de las fábricas de papel, de las destilerías, de las obras hidraúlicas y, poco más tarde, en los 

transportes (barco, locomotora). Ante la necesidad de nuevas fuentes de energía para un rápido desarrollo 

se recurrió al uso del carbón mineral, cf Samuel LILLEY, El progreso tecnológico y la Revolución industrial, 

1700-1914, en Carlo M. CIPOLLA (coord.), Historia economica de Europa. Vol. 3: La Revolución 

Industrial. Barcelona, Ariel 1979, 195-264. 

http://whc.unesco.org/es/list/1030
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legislación y una deliberada ausencia de intervencionismo estatal que es visto como un 

recorte de libertades22. La primera mitad del siglo XIX fue el escenario de las luchas entre 

los partidarios del absolutismo monárquico, representantes de Antiguo Régimen, ya 

caduco y en su última etapa, y los liberales, hijos de la Ilustración y de las libertades 

proclamadas y difundidas por las revoluciones liberales en América y Europa, en plena 

expansión23.  

Al mismo tiempo que la victoria socio-política de los liberales burgueses, se abría 

paso el movimiento obrero formado por los trabajadores industriales y campesinos que 

iban organizándose, tomando conciencia de clase y haciendo valer sus reivindicaciones24, 

completando de esta manera un nuevo panorama social de la segunda mitad del siglo 

XIX. Los obreros estaban listos para dar sus propias respuestas y fórmulas socio-políticas 

ante los nuevos retos y problemas de una clase obrera y campesina trabajadora poco a 

poco más consciente de sus derechos y deberes de clase25. Entre los precursores está el 

socialismo26, dentro del cual podemos distinguir tres corrientes ideológicas y de acción 

presentes que se desarrollan dentro de esa corriente de pensamiento en distintos 

momentos: el protosocialismo, el socialismo marxista y el socialismo anarquista27.  

 
22 Así pues, los empresarios gozaron de plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus 

trabajadores lo que tuvo consecuencias muy negativas para la clase trabajadora: horarios de trabajo abusivos 

de doce o catorce horas diarias todos los días; salarios extremadamente bajos con los que apenas llegaban 

a cubrir sus necesidades básicas, ni que pensar en las familiares; lugares de trabajo sin las más mínimas 

condiciones de seguridad laboral y en condiciones ambientales pésimas para el desarrollo del mismo 

(humedad, falta de luz,…); viviendas o espacios de habitación insalubres, precarios, en condiciones de 

hacinamiento (favoreciendo las epidemias, el contagio, el abuso); explotación del trabajo infantil, incluso 

de niños menores de seis años, y de las mujeres; la falta de subsidios y ayudas en caso de enfermedad o 

accidente laboral. La sociedad animaba a los trabajadores a afrontar esta situación con la tradicional fórmula 

de la paciencia y la resignación a la voluntad de Dios o la disposición de la naturaleza, cf Miguel Ángel 

CHAMOCHO CANTUDO - Isabel RAMOS VÁZQUEZ, Introducción jurídica a la historia de las relaciones de 

trabajo. Madrid, Dykinson 2013, 109-110. 
23 En lo referente a España, cf María del Carmen GARCÍA-NIETO PARÍS - Esperanza YLLÁN 

CALDERÓN, Historia de España, 1808-1978. 1 La revolución liberal, un proceso discontinuo, 1808-1868. 

Barcelona, Editorial Crítica 1987; y en cuanto a la Iglesia, cf José Manuel CUENCA TORIBIO, La Iglesia 

española ante la revolución liberal. Madrid, CEU Ediciones 2011. 
24 Las primeras leyes laborales fueron aprobadas en Inglaterra por la Cámara de los Comunes en 

1825 reconociendo el derecho a la asociación y reunión de los trabajadores. Así se fueron organizando los 

primeros sindicatos sectoriales. En 1829 John Doherty fundó la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores 

a Destajo de Gran Bretaña. La primera central sindical de todos los oficios fue la Asociación Nacional para 

la Protección del Trabajo. El primer sindicato como tal fue el Trades Union Congress (TUC) en Inglaterra 

en 1866. La huelga, como medio de defensa del trabajador fue el más importante instrumento de acción, 

siendo aprobada por primera vez en Francia en 1864, cf Paul M. DURAND, El Derecho de huelga en Francia 

después de la Liberación, en “Revista de Política Social” 6 (junio, 1950) 9. 
25 Trabajadores ingleses y franceses se reunieron por primera vez en 1862 y 1864 en Londres. En 

la reunión de la Primera Internacional, se constituyó un comité con el objetivo de redactar un programa y 

unos estatutos para una Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), cf Joan SERRALLONGA I 

URQUIDI, La lucha de clases. Orígenes del movimiento obrero. Madrid, EDUDEMA D.L. 1993. 
26 Como precursores del socialismo político destacamos a Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), 

más conocido como Abate Mably, pensador francés que teorizó el primer socialismo e influyó en la 

Revolución Francesa, cf Norman MACKENZIE, Breve historia del socialismo. Madrid, Labor 1973, 23-25; 

y François Babeuf (1760-1797), revolucionario francés que lideró la llamada Conspiración de los Iguales 

contra el gobierno francés del Directorio. El complot fue descubierto y se le condenó a la guillotina en 

1797, cf George Douglas Howard COLE, Historia del pensamiento socialista. Tomo I: Los precursores 

(1789-1850). México, Fondo de Cultura Económica 1974, 25; Isabel de CABO RAMÓN, Los socialistas 

utópicos. Barcelona, Ariel 1987; Roberto DORADO ZAMORANO, Los socialistas utópicos, en “Temas para 

el debate” 129-130 (agosto- septiembre, 2005) 53-56. 
27 Cf George LICHTHEIM, Breve historia del socialismo. Madrid, Alianza Editorial 1979; N. 

MACKENZIE, Breve historia del socialismo... 
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El protosocialismo, también llamado socialismo utópico, se basará más en unos 

planteamientos teóricos, que, en un análisis profundo de la realidad social, aunque no le 

faltarán ideas realistas llevadas a la práctica. Esta corriente agrupará a los primeros 

autores que proponían soluciones frente a la desigualdad social fruto de la sociedad 

capitalista resultado de la Revolución Industrial en la que los trabajadores quedaban a 

merced de los dueños de las fábricas. El socialismo utópico daba importancia a la 

educación, sostenía el internacionalismo, tenía una visión optimista del progreso y 

entendía la propiedad privada, no como un derecho natural, sino como un fenómeno 

puramente histórico. Pese a estos principios comunes, existían notables discrepancias en 

su seno28. Dentro de esta corriente podemos señalar cuatro pensadores que se diferencian 

entre sí: Claude-Henri de Rouvroy (1760-1825), Conde de Saint-Simon, que defendía un 

capitalismo equitativo y solidario fundado sobre los principios del cristianismo, sin 

anarquía económica, con una planificación y organización racional de la producción que 

permitiera superar la pobreza y evitar las guerras, los dos grandes males que azotaban la 

humanidad; François-Charles-Marie Fourier (1772-1837), que se apoyaba en una 

propuesta concreta: crear establecimientos agrario-industriales que trabajaban las tierras 

circundantes y compartían las ganancias de las ventas, eran los llamados falansterios; 

Robert Owen (1771-1858), que concibió el trabajo colectivo como medio para luchar 

contra la corrupción social generando así un nuevo espacio moral y educativo. Owen 

aplicaría estos principios teóricos en la fábrica escocesa de New Lanark (1799). Y, por 

último, Étienne Cabet (1788-1856), que ideó un movimiento pacifista, con espíritu 

democrático y proclive a la construcción de asentamientos de propiedad común y en 

comunidad de bienes. Basado en estas ideas, publicó Voyage en Icarie en 1840 en París29. 

Sus ideas se extendieron y fundó nuevos asentamientos de este tipo en Nueva Orleans, 

Texas, Illinois, Iowa, Missouri y California, todos ellos fracasaron.  

En segundo lugar, cronológicamente, se desarrolló el socialismo marxista. Éste 

puede ser considerado como una nueva etapa en la evolución de las ideas socialistas30. Se 

trató pues de “un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas que van unidas al 

activismo obrero”. Es una filosofía cuya interpretación de la historia se basa en la lucha 

de clases, los opresores y los oprimido, las clases dominantes y las dominadas, los dueños 

de los medios de producción y el proletariado, los productores. Para el marxismo, la 

Revolución industrial se fundamentaba en la injusticia de la burguesía sobre el 

proletariado o asalariado que debía ser desechada y superada para conseguir la felicidad 

de todos los hombres. En 1848, Karl Heinrich Marx (1818-1883) y Friedrich Engels 

(1820-1895), tras un largo camino basado en la observación de la situación de la clase 

obrera en Inglaterra e influenciados por otros pensadores31, publicaron en Londres, pero 

en legua alemana, el Manifiesto Comunista. Marx y Engels realizaron una lectura de la 

historia humana desde la clave del materialismo histórico como lucha de clases. El 

ascenso de la burguesía, el desarrollo industrial, la acumulación de capitales, el aumento 

 
28 Cf Juan VALERO, Los precursores del Socialismo, en “Tiempo de Historia” 86 (1982) 17-25; 

Gian Mario BRAVO, Historia del socialismo 1789-1848. Barcelona, Ariel 1976. 
29 En España, fue traducida y publicada en 1848 por Francisco José Orellana Escamilla (1820-

1891) en el semanario barcelonés, La Fraternidad (1847-1848), de ideología comunista y de corriente 

icariana, cf María Antonia FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, El comunismo icariano de La Fraternidad (1847-1849), 

en Alberto GIL NOVALES (coord.), Congreso sobre la Revolución liberal española en su diversidad 

peninsular (e insular) y americana. Madrid, Ediciones del Oro 2001, 647-656. 
30 Cf César RUIZ SANJUÁN, Marx y el marxismo, en “Thémata. Revista de filosofía” 44 (2011) 

485-504. 
31 Especialmente por Ludwig Feuerbach (1804-1872), con su materialismo ateo, y Lorenz Von 

Stein (1815-1890), con su estudio sobre el desarrollo del socialismo francés, cf Jacqueline RUSS, Los 

precursores de Marx: quiénes fueron, qué pensaron. Barcelona, Ed. Nova Terra 1976. 
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de la explotación del proletariado, llevarán a la supresión de la propiedad privada, la 

socialización del capital, la abolición de la familia, de las nacionalidades y de las patrias. 

En el Manifiesto hicieron un fuerte llamamiento a la unidad de proletariado de todo el 

mundo dentro del programa revolucionario que proponían y añadían una fuerte crítica a 

las otras corrientes del socialismo32. En 1864, Marx reunió en Londres la Primera 

Internacional e intentó la unidad internacional de todos los trabajadores, pero no lo 

consiguió33. La Segunda Internacional (1889), celebrada en Bruselas, tampoco lo 

consiguió e incluso expulsó, en 1893, a los anarquistas de sus filas con lo que la corriente 

socialista en su línea marxista se impuso. La importancia de Marx en el mundo proletario, 

además de fortalecerlo con un fundamento teórico sólido, radicó en el nacimiento de esta 

conciencia solidaria entre los países, al menos europeos de la época, favoreciendo la 

formación de los partidos socialistas a finales del siglo XIX y principios del XX34. Si bien 

la Primera Guerra mundial hizo decantarse al proletariado europeo más por sus 

sentimientos nacionales, que por sus intereses de clase. 

Y la tercera rama del socialismo que fue el anarquismo35. Los antecedentes los 

encontramos en los ilustrados Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) con su visión positiva 

de la naturaleza humana (“El hombre es bueno por naturaleza”) y la organización 

cooperativista y desinteresada de las sociedades antiguas y William Gowin (1756-1836) 

con una visión de una sociedad libre y una crítica al gobierno. Es ya con la Revolución 

Francesa cuando se puede hablar de un proto-anarquismo con el grupo de François-Noël 

Babeuf (1760-1797) y la persona de Sylvain Maréchal (1750-1803) que escribiría el 

Manifiesto de los iguales (1795) en el que reivindicaba el disfrute comunal de los bienes 

de la tierra y la desaparición de la división entre ricos y pobres, grandes y pequeños, amos 

y mozos, gobernadores y los gobernados36. Otros precursores fueron también los luditas37, 

los mismos socialismos utópicos38 y los pensadores hegelianos39. Será Pierre Joseph 

Proudhon (1809-1865) el que se autocalificará por primera vez como anarquista40. Este 

pensador sostenía que la propiedad privada era un robo, a no ser que proviniera del trabajo 

personal. Es por ello que sostenía la abolición del dinero como valor, porque el único 

valor que reconocía era el de ese trabajo. Soñaba con una nueva sociedad en la que 

desaparecía el capitalismo y el salario y donde todos tendrían la misma dignidad y riqueza 

disfrutando de un sistema de ayuda mutua (mutualismo)41. Y Mijaíl Aleksándrovich 

 
32 Marx y Engels publicaron el Manifiesto el 21 de febrero de 1848 en Londres en lengua alemana. 

“Un fantasma recorre Europa”, con esta famosa frase lograron ponerle cara al partido comunista a nivel 

mundial, cf Wenceslao ROCES SUÁREZ, Prólogo a El Manifiesto Comunista de C. Marx y F. Engels. 

Madrid, Editorial Cenit 1932; Eric John HOBSBAWM, Introducción al Manifiesto Comunista. Barcelona, 

Crítica 1998; ibd., La era de la Revolución, 1789-1848. Buenos Aires, Crítica 20076; ibd., La era del 

capital, 1848-1875. Buenos Aires, Crítica 20076; ibd., La era del imperio: 1875-1914. Buenos Aires Crítica 

2009. 
33 Cf Gian Mario BRAVO, Marx e la Prima Internazionale. Bari, Universale Laterza 1979. 
34 Los años de fundación de los principales partidos socialistas europeos en el siglo XIX son: 

Alemania (1860), Francia (1879), España (1879), Italia (1882-1890), Inglaterra (Partido Laborista, 1890). 
35 Cf Félix GARCÍA MORIYON, Del socialismo utópico al anarquismo. Madrid, Plastigraf 1990. 
36 Cf Robert GRAHAM, Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas. Vol. I: From 

Anarchy to Anarchism (300 CE to 1939). Montreal, Black Rose Books 2005. 
37 Cf Brian John BAILEY, The Luddite Rebellion. New York, New York University 1998. 
38 De los que ya hemos hablado, especialmente Charles Fourier y Robert Owen. 
39 Wilhelm Weitling (1808-1871), definido como el fundador del comunismo alemán por el mismo 

Hegel, cf Jacques DROZ, El socialismo alemán del Vormärz, en Jacques DROZ (dir.), Historia general del 

socialismo. De los orígenes a 1875. Barcelona, Destino 1976, 408-458. 
40 Cf Pierre Joseph PROUDHOM, Qu'est-ce que la propriété? ou, Recherches sur le principe du 

droit et du gouvernement. Paris, Éditeur J.-F. Brocard 1849. 
41 Cf Nathalie FERREIRA, Crédit et monnaie sociale chez P.J. Proudhon (1809-1865), en "Revue 

de philosophie économique" 12 (2011/1) 91-116. 
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Bakunin (1814-1876)42, pensador ruso que es considerado el padre del anarquismo y que 

defendió tesis colectivistas. Viajó mucho por Europa (Rusia, Alemania, Suiza, Francia, 

Italia) difundiendo sus ideas y experiencias. El 25 de septiembre de 1868 en Ginebra, 

fundó una organización anarquista llamada Alianza Internacional de la Democracia 

Socialista que sostenía la supresión de los estados nacionales y la formación en su lugar 

de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales; la abolición 

de las clases sociales y de la herencia; la igualdad de sexos y la organización de los 

obreros al margen de los partidos políticos43. Hacia 1880 se podía hablar de tres proyectos 

anarquistas vigentes: el colectivista; el individualista-mutualista y el anarco-comunista44. 

Los socialistas, los comunistas y los anarquistas constituyeron los tres grupos 

políticos emergentes dentro del mundo obrero, que se organizaron en sindicatos de clase 

los cuales irán asumiendo una fuerza cada vez mayor en las sociedades industrializadas45. 

 

b) Los católicos ante los nuevos retos de la industrialización 

 

Mientras los liberales se parapetaban en la defensa del statu quo, que para ellos 

respondía a sus anhelos e intereses de clase y los socialistas se organizaban en partidos y 

sindicatos para plantear una lucha sin cuartel de los obreros para cambiar el establishment 

imperante, ¿Cuáles fueron las posturas de los católicos tanto a nivel personal como 

colectivo ante este escenario nuevo y complejo que se le presentaba delante? ¿Cuál era 

su posición ante la miseria crónica y dura de las masas obreras, que era la inmensa 

mayoría de la población? 

En los testimonios de la época y en la literatura católica aparecen dos perfiles que 

se irán delineando con mayor claridad conforme vaya pasando el tiempo. Dos maneras 

de afrontar la nueva y dramática situación: una más centrada en las acciones caritativo-

asistenciales y otra más propiamente social, que afrontará los orígenes del problema e 

intentará ofrecer soluciones concretas y eficaces. La primera corriente promovía, 

siguiendo una antigua tradición cristiana, la resignación. Fomentaba una actitud 

paternalista de paciencia y aceptación al mismo tiempo que rechazaba cualquier cambio 

en el status económico-social burgués imperante, con el que no tenía nada que ver la 

Iglesia. Rechazaba cualquier cambio social que permitieran la admisión o favoreciera la 

cesión de nuevos derechos a los trabajadores y el apoyo a la intromisión del estado en 

asuntos estrictamente sociales, todo ello imbuido por un miedo exacerbado a las 

corrientes socialistas y a un clima revolucionario y anárquico incluso dentro de la misma 

iglesia. Esta mentalidad se preocupaba por defender el derecho de la propiedad privada, 

de condenar en bloque las ideas y corrientes socialistas, comunistas y anarquistas sin 

analizar sus matices46 y de seguir abogando por una sociedad fuertemente jerarquizada. 

 
42 Para los datos biográficos esenciales de Bakunin, cf Carlos LÓPEZ CORTEZO, Bakunin, Mijail 

Aleksandrovich. 1814-1876. Apuntes biográficos. Vizcaya, Zero/Zyx 1970. 
43 Cf Edward Hallett CARR, Bakunin. Barcelona, Grijalbo Editorial S.A. 1970. 
44 Cf Max NETTLAU, La anarquía a través de los tiempos. Barcelona, Antalbe 1935. 
45 Los sindicatos de clase nacieron en los primeros años del siglo XIX en Inglaterra y se 

extendieron por Francia y Bélgica y antes de mitad de siglo por Alemania e Italia. Los sindicatos realizaron 

un largo camino desde la ilegalidad hasta convertirse en los mediarios en los temas laborales entre los 

empresarios y los trabajadores. Lo consiguieron en Inglaterra (1874-1876), en Francia (1884), en España 

(1888), en Alemania (1890), cf Pere GABRIEL SIRVENT, Un siglo de sindicalismo en España (1870-1970). 

Propuestas y significados, en Santiago CASTILLO ALONSO (coord.) Mundo del trabajo y asociacionismo en 

España. Actas del VII Congreso de Historia Social de España. Madrid, 24 al 26 de octubre de 2013. 

Madrid, los libros de la catarata 2014, 139-170. 
46 El Papa Pio IX (1792-1878), en la encíclica Qui pluribus, de 1846, condenó el socialismo y el 

comunismo, así como en la encíclica Quanta cura y el elenco del Sillabo publicados juntos el 8 de diciembre 

1864, al mismo tiempo que critica fuertemente el amoralismo económico y la negación de la existencia de 
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Esta postura que comienza siendo mayoritaria entre los católicos, va disminuyendo con 

el paso de los años y el cambio de circunstancias, aunque seguirá viva y fuerte por más 

de un siglo. 

La segunda postura fue profundizando en sus planteamientos sociales teóricos y 

transformándose gradualmente, yendo desde una primera concepción más cercana a la 

caritativa-asistencial impregnada de cierto paternalismo a una postura más beligerante, 

social y políticamente, basada en una acción social en defensa de los derechos legítimos 

de las clases trabajadoras y en favor de una justicia social. 

En este contexto de novedad e incluso de confrontación, ad extra y ad intra, brota 

lentamente el catolicismo social, como ese conjunto de respuestas dadas por ciertos 

grupos de católicos sensibles a las cuestiones planteadas ante este nuevo panorama social 

emergente que afectaba al mundo obrero. Es una nueva conciencia y sensibilidad 

engendradas en el mundo católico entendida tanto como una nueva pieza dentro de este 

amplio y novedoso puzle que dibuja el contexto social y político naciente47, como una 

nueva respuesta que la Iglesia ofrecía ante los desafíos que tales cambios plantean a la 

vida eclesial48.  Esta nueva sensibilidad eclesial que surgía entre los católicos laicos, 

clérigos (obispos, sacerdotes) y religiosos, religiosas, comprometidos en lo social, fue el 

llamado catolicismo social49. Esta daba sus propias respuestas mezclando fórmulas 

antiguas y nuevas a este “panorama social” que había nacido y se desarrollaba a gran 

velocidad en todos los países donde el fenómeno de la industrialización y los cambios 

políticos se estaban produciendo50. El concepto de catolicismo social apareció ya acuñado 

antes de 1848, fecha clave para entender el clima social y político de la época51. Vista la 

connotación “revolucionaria” de dicho término, a partir de la mitad de siglo XIX, se 

propusieron otras denominaciones para designarlo, teniendo en cuenta la tendencia 

política de sus usuarios: los grupos más conservadores lo designan economía política 

cristiana o economía social cristiana; y los declarados como demócratas cristianos lo 

señalan como socialismo cristiano o socialismo católico52. 

Esta situación externa e interna, movió a ciertos grupos eclesiales a poner en 

marcha un conjunto de acciones tendentes a “hacer que los católicos salieran de su 

 
un derecho natural, cf Joe HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching: The Popes Confront the Industrial 

Age 1740-1958. New York, Paulist 2003, 86, 94-100. León XIII, en la encíclica Quod Apostolici Muneris 

de 1878, sigue condenando enérgicamente el socialismo y reafirmando el derecho a la propiedad privada, 

así como animando a los ricos a dar a los pobres de lo superfluo y a los pobres que respeten y guarden el 

orden establecido en la sociedad, y en la Auspicato Concessum de 1882 se expresa en parecidos términos, 

cf J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching…, 172-173. 
47 Origen exógeno del catolicismo social. 
48 Origen endógeno del catolicismo social. 
49 Entendemos por catolicismo social, el pensamiento y las acciones de los católicos de unir el 

progreso social con la mejora de la vida de los obreros, cf María Teresa AUBACH GUIU, Los orígenes del 

catolicismo social en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX. (tesis doctoral). Valencia 1971, 5. 

Siendo conscientes de que, como toda corriente de pensamiento, tiene un componente evolutivo teniendo 

en cuenta la fase en la que se encuentre y el contexto histórico cambiante en la que se desarrolla, cf 

Bartolomeo SORGE, La propuesta social de la Iglesia. Madrid, BAC popular 1999, 14. 
50 Cf Francisco JARAMILLO CABO, Antecedentes de la Rerum Novarum, en “Cuestiones 

teológicas” 49 (1991) 106-115. 
51 1848 fue el año de la publicación de Manifiesto Comunista y de las revoluciones liberal-

nacionalistas en Francia, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Valaquia, Italia e intentos en España, cf José 

María JUARRANZ, Las revoluciones de 1948. Barcelona, Akal 1984. 
52 Cf Jean Baptiste DUROSELLE, Les debuts du catholicisme social en France, 1822-1870. París, 

PUF 1951, 11-27 (Citado por Feliciano MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social y la Rerum 

Novarum en España (1889-1902). Madrid, CSIC 1983, 26); E. J. E. HOBSBAWM, La era de la Revolución 

(1789-1848)…; John Ashley SOAMES GRENVILLE, La Europa remodelada 1848-1878. Madrid, Siglo 

Veintiuno 19916. 
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quietud, de un retraimiento que les era perjudicial y, tomando conciencia de su situación 

y responsabilidad, se hiciesen presentes en la vida pública”53, es lo que la historiografía 

ha dado en llamar en su conjunto como Movimiento Católico, dentro del cual se engloba 

el catolicismo social54. El Movimiento católico y el catolicismo social fueron dos 

fenómenos o procesos históricos que se dieron en todo el mundo católico con caracteres 

similares y aproximadamente al mismo tiempo, pero presentando perfiles y cronologías 

propias en función de las circunstancias y coyunturas locales que lo rodeaban en cada 

país55. 

Como precursores del movimiento podríamos citar al jesuita italiano Luigi 

Taparelli d’Azeglio (1793-1862)56, quien acuñó la expresión justicia social57, cinco años 

antes que el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, afirmaba: “De donde tengo que 

concluir que la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a 

los derechos de humanidad”58 y el político irlandés Daniel O’Connel (1775-1847)59, 

organizador y líder del movimiento nacionalista católico irlandés, una práctica política 

que inspiró a la lucha obrera60. 

 

c) Los primeros pasos del catolicismo social  

 

El historiador de la iglesia, Giacomo Martina, distinguió tres fases en el desarrollo 

del catolicismo social61: una inicial desde sus comienzos hasta la muerte de Pio IX (1878), 

una segunda desde los primeros años de León XIII hasta la publicación de la Rerum 

 
53 José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ, Catolicismo Social en la Vega del Guadalquivir de Sevilla 

(1900-1925), en José Antonio FÍLTER RODRÍGUEZ - José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ (coords.), Actas II 

Jornadas de Historia sobre la Vega del Guadalquivir. Edad Contemporánea en la Vega (Alcalá del Río, 

Cantillana, Rocina y Villaverde del Río, 3, 4 y 5 de noviembre de 2005). Sevilla, Asociación Provincial 

Sevillana de cronistas e lnvestigadores locales 2007, 125. 
54 Movimiento Católico es un término historiográfico acuñado y divulgado en Italia con el que se 

denominan al conjunto de iniciativas nacidas para superar el retraimiento, dejadez e incluso enfrentamiento 

en el que se encontraba el mundo católico frente al mundo civil del momento. Aparece por primera vez en 

1871 en un artículo de la revista jesuítica Civiltà Cattólica. Estas iniciativas intentan situar a los católicos 

y su pensamiento ante los temas de la vida pública sin complejos de ningún tipo: participación e integración 

en la vida política nacional y local, la organización de los medios de comunicación de masas católicos 

(Buena Prensa), el catolicismo social, el asociacionismo confesional y no confesional, cf Mario 

BELARDINELLI, Per una storia della definizione di Movimento Cattolico, en Francesco TRANIELLO - 

Giorgio CAMPANINI, (dir.), Dizionario storico del Movimento Cattolico in Italia, 1860-1980. Vol. I/1 I fatti 

e le idee. Torino, Marietti 1981, 2-13. En España, toda esta novedosa realidad y su recorrido hasta la guerra 

civil ha sido recogido y estudiado por Feliciano MONTERO GARCÍA, El Movimiento Católico en España 

(1889-1936). Alcalá de Henares, Editorial Universidad de Alcalá 20172 (en esta segunda edición amplía 

cronológicamente el estudio poniéndolo al día); ibd., De la historia eclesiástica a la historia religiosa. Una 

trayectoria historiográfica en “Historia contemporánea” 51 (2015) 498-501. 
55 Cf Feliciano MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España, 1890-1936, en “Sociedad y 

Utopía: Revista de ciencias sociales” 17 (2001) 116. 
56 Luigi TAPARELLI fue un sacerdote jesuita italiano, filósofo y teólogo fundador de la revista La 

Civiltà Cattolica (1850) aún publicada en la actualidad, cf Thomas C. BEHR, Social Justice and 

Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought. Washington, Cambridge 

University Press. 2019. 
57 Cf Luigi TAPARELLI, Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto. 5 tomi. Palermo-

Livorno, Mansi 1840-1843. 
58 Luigi TAPARELLI, Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto. Tomo I. Palermo-

Livorno, Mansi 1843, 151 (la traducción española por Juan MANUEL ORTÍ y Lara. Madrid, 1866, 183). 
59 Cf Oliver MAcDONAGH, O'Connell: The Life of Daniel O'Connell 1775-1847. London, 

Weidenfeld and Nicolson 1991. 
60 Cf J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching…, 9. 
61 Cf Giacomo MARTINA, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. Vol. IV: L’età 

contemporanea. Brescia, Morcelliana 1995, 43-62. 
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Novarum en 1891 y una tercera de la Rerum Novarum a nuestros días. Nos centraremos 

en las dos primeras y los inicios de la tercera fase. 

La primera fase era la de los inicios, la de las primeras reflexiones y realizaciones 

valientes, si bien todavía muy limitadas al plano caritativo-asistencial. Se desenvolvían 

sobre todo en la periferia geográfica del espacio católico. No fue la Roma papal la que 

tomó la iniciativa, ni dio las indicaciones iniciales, se limitó a la condena negativa de 

cualquier iniciativa en este campo, considerándolo peligroso. Por lo que respecta a estas 

primeras experiencias: en Francia, aparecieron las Conferencias de San Vicente de Paúl62, 

fundadas en París el 23 de abril de 1833 por un grupo de católicos63 entre los que se 

encontraba Frédéric Ozanam (1813-1853) y la Sociedad de San Francisco Javier en 1840, 

fundada por Armand Conde de Melon y bajo la protección del arzobispo de París Denys 

Auguste Affre (1793-1848)64; en Italia, la Piccola Casa della Divina Provvidenza en 

1832 para pobres fundado por Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), los oratorios 

salesianos, las escuelas profesionales desde 1841 y todo un movimiento en favor de la 

juventud obrera por Giovanni Melchiore Bosco (1815-1888)65 y otras escuelas y talleres 

para jóvenes pobres por Giuseppe Murialdo (1828-1900)66; en Alemania, aparecieron 

asociaciones en favor de los jóvenes artesanos y obreros como el Gesellenverein desde 

1846 fundado por el sacerdote Adolph Kolping (1813-1865). Si bien es cierto que la 

mayoría de estas iniciativas, menos esta última, se enmarcaban todavía en esquemas 

fuertemente paternalistas. 

En el campo de la teoría, desde el comienzo del siglo XIX no faltaron las 

denuncias de la situación obrera, de sus pésimas condiciones de vida y de su estado 

denigrante. Pensadores como Louis Gabriel, vizconde de Bonald (1754-1840), que, desde 

posturas políticas conservadoras y tradicionalistas67, criticaba ciertos aspectos de la vida 

miserable del obrero; Hugues-Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), que contribuyó 

notablemente a que los católicos tomaran conciencia de los problemas reales de los 

obreros68; los artículos de otros pensadores como los de las revistas Avenir fundada en 

 
62 La Sociedad de San Vicente de Paúl realizó 388 reuniones en 1848 donde asistieron entre 8.000 

y 10.000 personas, cf Gérard CHOLVY, Frédéric Ozanam, l'engagement d'un intellectuel catholique au XIXe 

siècle. Paris, Fayard 2003. 
63 Emmanuel Bailly (1794-1861), Paul Lamache (1810-1892), Félix Clavé (1811-1853), Auguste 

Le Taillandier (1811-1886), Jules Devaux (1811-1881), François Lallier (1814-1887), Léonardo Gorse 

(1808-1901) y Frédéric Ozanam. El grupo se sitúa bajo el patrocinio de San Vicente de Paúl y se pone en 

contacto con el movimiento caritativo de Rosalie Rendu (1786-1856), Hija de la Caridad que trabajaba en 

los barrios marginales de París. En España se introdujeron en 1850, cf María Teresa CANDELAS 

ANTEQUERA, Federico Ozanam, un seglar comprometido. Madrid, La Milagrosa 1997. 
64 El Conde Armand de Melon creó una serie de patronatos que abordaron los problemas de los 

huérfanos, los aprendices y las sirvientas. Fundó una revista para el estudio sistemático de los problemas 

de los pobres y creó una sociedad para la Economía Caritativa con el fin de coordinar las iniciativas de 

caridad. La Sociedad de San Francisco Javier que llegó a contar con la participación de 15.000 trabajadores 

parisinos en 1845; y abrió una Casa de Trabajadores que hacía las funciones de una oficina de empleo, cf 

Guillaume DE BERTIER DE SAUVIGNY, La Restauración (1800-1848), en Ludovicus Jacobus ROGIER - 

Roger AUBERT - Michael David KOWLES, Nueva Historia de la Iglesia. Tomo IV: De la Ilustración a la 

Restauración. Madrid, Ediciones Cristiandad 19842, 407. 
65 Cf Juan BOSCO, Memorias del Oratorio, en INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes 

salesianas. Don Bosco y su obra. Recopilación antológica. Madrid, CCS 2015, 1056-1180; Arthur J. LENTI, 

Don Bosco: Historia y carisma. 3 vols. Madrid, CSS 2012. 
66 Cf Giovenale DOTTA, Leonardo Murialdo. Fondazione e sviluppo della Congregazione (1866-

1900). Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2018. 
67 Cf Michel TODA, Louis de Bonald, théoricien de la Contre-Révolution. Étampes, Clovis 1997. 
68 Sobre si debe ser considerado socialista o no, existe un debate. Los que defienden que no fue 

socialista destacan el hecho de que nunca cuestionó la propiedad privada. Sin embargo, otros, como Gian 

Mario Bravo, afirman que el espíritu de sus ideas y muchos de sus pensamientos son claramente socialistas. 

Lamennais puede ser considerado precursor del socialismo cristiano, a pesar de que criticara en numerosas 
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183169, Ère nouvelle fundada en 184870 y Civiltà Cattolica fundada en 185071 y las obras 

y los discursos de Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), obispo de 

Maguncia desde 185072. 

En la segunda fase, dentro del esquema propuesto por el profesor Martina, iría 

desde la muerte Pío IX en 1878 hasta la publicación de la RN en 1891. La experiencia de 

la Comuna de París en 1871 había estimulado y espoleado la acción social de los 

católicos, más por los peligros y miedos que percibían en el ambiente social con sus 

propios ojos que por una justicia social sinceramente asumida. Los tres temas que más 

preocuparon a las distintas corrientes de pensamiento y acción en los años precedentes al 

pronunciamiento magisterial de León XIII fueron: el asociacionismo obrero (el dilema de 

optar por sindicatos mixtos formados por propietarios y obreros, o por sindicatos puros, 

de clase, de sólo obreros)73; la conveniencia o no de la intervención del Estado y en qué 

medida debía hacerlo (en los asuntos económicos, en los problemas sociales,…) y lo que 

cada uno entendía como salario justo (para las necesidades del solo trabajador, para el 

mantenimiento de toda la familia, …) . Ante estos temas, los católicos implicados en lo 

social se agrupaban en dos claras facciones y, a la vez, contrapuestas: los 

intervencionistas, favorables a la intervención estatal (Vogelsang y sus seguidores, la 

Unión de Friburgo, la Opera dei Congressi en Italia) acusados de tendencias socializantes 

y los anti-intervencionistas (Freppel, Charles Périn, la Escuela de Angers), favorables a 

la no intervención. En el Congreso Católico de Lieja de 1890, se llegó a un primer 

acuerdo de entendimiento entre estas ambas corrientes, reconociendo la legitimidad de la 

intervención estatal solo en lo referente a regular el horario (las ocho horas propuestas), 

pero no para determinar el salario (que seguiría siendo un tema discutido, puesto que unos 

sostenían que debía estar determinado por la ley de la oferta y la demanda y otros que 

 
ocasiones el materialismo, la negación de la propiedad privada y la política como medio para resolver los 

problemas sociales, cf G. M. BRAVO, Historia del socialismo…, 159, 161-162. Si bien es cierto que falleció 

rechazando todo tipo de entierro religioso. 
69 L’Avenir (El Futuro) fue un periódico francés fundado el 16 de octubres de 1830 bajo el lema 

Dios y la libertad, que buscaba conciliar las aspiraciones liberales y democráticos del pueblo y la 

burguesía con los principios y valores del catolicismo. Charles de Coux (1787-1864), militante de la 

corriente liberal del catolicismo social, escribió algún artículo siendo considerado por algunos como “la 

primera manifestación clara del catolicismo social en Francia” Paul MISNER, Social Catholicism in Europe: 

From the Onset of Industrialization to the First World War. New York, Crossroad 1991, 44. El periódico 

fue clausurado el 15 de agosto de 1832, cuando el Papa Gregorio XVI (1765-1846) publicó la encíclica 

Mirari Vos en la que condenaba toda forma de liberalismo como pecado y prohibió a los católicos sostener 

dichas ideas. 
70 Sobre el periódico L’Ère nouvelle, cf Christine FRANCONNET, Un journal démocrate chrétien 

en 1848-1849: L’Ère nouvelle, en “Revue d’histoire de l’Église de France” 63 (1977) 25-55; Jean-Marie 

MAYEUR, Des Partís catholiques a la Démocratie chrétienne: XIXA- XXE siécles. Paris, A. Colin 1980, 41 

ss. Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1802-1861), Henry Louis Charles Maret (1805-1884) y Frédéric 

Ozanam, pusieron en marcha un movimiento político llamado Partido de la Confianza, cf Claude 

BRESSOLETTE, Frédéric Ozanam et l'Ère nouvelle, en “Revue d’histoire de l’Église de France” 214 (1999) 

75-88; ibd., L’abbé Maret. Le combat d’un théologien pour une démocratie chrétienne 1830-1851. Paris, 

Beauchesne 1977. 
71 Cf Giuseppe de ROSA, La Civiltà Cattolica: 150 anni al servizio della Chiesa (1850-1999). 

Roma, La Civiltà Cattolica 1999. 
72 Cf Erwin ISERLOH, Wilhelm Emmanuel von Ketteler: libertad de la Iglesia y en la Iglesia, en 

“Salmanticensis” 26/2 (1979) 257-275; J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching…, 9-10. 
73 En Europa prevaleció la opción corporativista con sus ventajas y limitaciones. Su pervivencia 

demuestra como los principios de fraternidad y solidaridad y, a su vez, el rechazo de la lucha de clases, 

propugnada por los socialistas, persistían en la mentalidad de los católico-sociales. 
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tenía que tener en cuenta además las necesidades personales del trabajador y de su familia, 

la vejez , el seguro de accidentes,…) 74. 

Las personalidades de los reformadores social católicos comenzaban a 

multiplicarse. En Austria-Hungría, Karl Freiherr von Vogelsang (1818-1890), político y 

periodista, y en Alemania, Ludwig Windthorst (1812-1891), líder del partido de Centro 

alemán, que fueron influenciados por el primer catolicismo social alemán del obispo von 

Ketteler; el Estados Unidos, James Gibbons (1834-1921), cardenal y arzobispo de 

Baltimore que defendió a los caballeros del trabajo, como modelo de sindicalismo 

católico75; en Francia, Maurice Maignen (1822-1890), sacerdote e inspirador de los 

seglares, el marqués de la Chrace, Charles-Humbert La Tour du Pin (1834-1924) y el 

conde Adrien Albert Marie de Mun (1841-1914), creadores y difusores de los Círculos 

Obreros Católicos, y León Harmel (1829-1915), perteneciente a la Escuela Social de 

Angers, dirigida por Charles-Émile Freppel (1827-1891), obispo de esa misma ciudad; en 

Suiza, Caspar Decurtins (1855-1916) y, sobre todo, Gaspard Mermillod (1824-1892), 

cardenal y obispo de Lausana y Ginebra que creó en Roma, hacia 1880, un comité para 

el estudio de las cuestiones sociales, y la Unión de Friburgo, que reunida en esta ciudad 

aglutinaba las corrientes sociales católicas de Europa: franceses, italianos, alemanes 

austriacos y belgas; en Inglaterra, Henry Edward Manning (1808-1892), cardenal y 

arzobispo católico de Westminster, quien protestó indignado ante el pauperismo 

extendido en el país en medio de las grandes industrias y propiedades y puso en marcha 

acciones concretas para la defensa de los trabajadores irlandeses  (los cargadores del 

puerto de Londres en 1889); en Italia, Giuseppe Toniolo (1845-1918), sociólogo profesor 

de la universidad de Pisa, presidente de la Unione cattolica per gli studi social, 

colaborador en la redacción de la encíclica RN, Matteo Liberatore (1810-1892), escritor 

jesuita, neotomista, fue también uno de los redactores de la RN, Carlo Maria Curci (1809-

1891), escritor, filósofo, uno de los fundadores de la revista Civiltà Cattolica76, Geremia 

Bonomelli (1831-1914), obispo de Cremona, que tras una maduración personal llegó al 

convencimiento de la necesidad de la renovación profunda que necesitaba la Iglesia ante 

la realidad que cambiaba velozmente; en Holanda, Andreas Ignatius Schaepman (1815-

1882), arzobispo de Utrecht; y los belgas Charles Périn (1815-1905), profesor en Lovaina, 

de tendencia más conservadora y tendente a la línea caritativo-asistencial junto a la 

escuela francesa de Pierre Guillaume Frédéric le Play (1806-1882), Arthur Verhaegen 

(1847-1917), Antoine Pottier (1849-1923) y Georgius Augustinus (Joris) Helleputte 

(1852-1925). Las iniciativas se multiplicaban en estos momentos: la Obra de los 

 
74 Cf Congrès des oeuvrers sociale à Liège. Troisième sessión. 7-10 septembre. Liège, Imprimerie 

et lithographie Demarteau 1890; Paul GERIN, Les écoles sociales belges et la lecture de Rerum Novarum, 

en Rerum Novarum: écriture, contenu et réception d’une encyclique. Actes du colloque international 

organisé par l’Ecole française de Rome et le Greco n°2 du CNRS (Rome, 18-20 avril 1991). Rome, École 

Française de Rome 1997, 267-270. 
75 The Knights of Labor (Los caballeros del trabajo) fue una asociación de trabajadores fundada 

en 1869 por Uriah Smith Stephens (1821-1882) en los Estados Unidos, con el objetivo de reunir a todos los 

trabajadores que desearan mejoras profesionales, independientemente de su país de origen, profesión, credo 

o raza. Siendo acusada ante el Santo Oficio de ser una sociedad secreta que se oponía a la religión, fue 

defendida por el cardenal Gibbons de Baltimore y buena parte de los obispos estadounidenses en 1887 con 

el apoyo del cardenal inglés Henry Edward Manning (1808-1892), arzobispo católico de Westminster. En 

1888 le retiraron todas las acusaciones, cf Henry John BROWNE, The Catholic Church and the Knighy of 

Labor. Madison, Catholic University of America Press 1949. Roma seguía sin tomar una opción clara, pero 

el camino estaba ya abierto. Los trabajadores habían demostrado que preferían los sindicatos de clase a las 

corporaciones gremiales que les traían recuerdos de tiempos pasados (Edad Media). 
76 Cf Luigi PIRONE, Il Cattolicesimo Sociale di Carlo Maria Curci. Siena, Università degli studi 

di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche 1999. 
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Congresos, las corporaciones de obreros, las cajas de ahorro y ayuda, patronatos, círculos 

de obreros… 

Precursores todos ellos del catolicismo social en sus respectivos países77. Muchos 

de estos pensadores y promotores sirvieron, con su pensamiento y sus acciones sociales, 

como inspiración y estímulo para la redacción de la Encíclica RN, de manera especial las 

discusiones y las conclusiones de la Unión de Friburgo78.  

Por lo que respecta a la alta jerarquía católica durante esta etapa, seguía anclada 

en unos esquemas ideológicos propios del Antiguo Régimen y en la añoranza de sus 

seculares privilegios, le costó despertar y reaccionar ante este nuevo panorama social79. 

Uno de los más importantes estudiosos del magisterio social de la iglesia, el 

estadounidense, Joe Holland80 distingue, al proceso del despertar del papado ante esta 

realidad, su toma de postura y la aparición y conformación de una verdadera DSI, tres 

etapas desde sus orígenes hasta el siglo XXI, respondiendo cada una de ellas al contexto 

histórico que afronta en el que nace y se desarrolla81. 

 
77 Cf Edward CAHILL, The Catholic Social Movement: Historical Aspects, en Charles Edward 

CURRAN - Richard A. McCORMICK, Official Catholic Social Teaching. New York Paulist Press. 1986, 3-

31. 
78 La Unión de Friburgo (Suiza), fue un grupo de estudiosos católicos de distintos países 

(Alemania, Austria, Francia, Suiza,…) que se reunieron entre 1884 y 1891 bajo la presidencia del cardenal 

y obispo de Lausana y Ginevra, Gaspard Mermillod, con el objetivo prioritario de buscar alternativas al 

sistema liberal del catolicismo para resolver la cuestión social abriendo nuevos caminos, cf Guy 

BEDOUELLE, De l’influence réelle de l’Union de Fribourg sur l’Encyclique Rerum Novarum, en Rerum 

Novarum: écriture, contenu et réception d’une encyclique. Actes du colloque international organisé par 

l’Ecole française de Rome et le Greco n°2 du CNRS (Rome, 18-20 avril 1991). Rome, École Française de 

Rome 1997, 241-254; Philippe CHENAUX, Les origines de l’Union de Fribourg, en Rerum Novarum: 

écriture, contenu et réception d’une encyclique. Actes du colloque international organisé par l’Ecole 

française de Rome et le Greco n°2 du CNRS (Rome, 18-20 avril 1991). Rome, École Française de Rome 

1997, 255-266; Pascal ORTELLI, I. L’Union de Fribourg et le régime du travail L’organisation de l’Union 

- L’entente internationale pour la protection des travailleurs - La finalité et le rôle du travail humain. 

(trabajo de máster). Friburg 2017, en 

http://doc.rero.ch/record/324132/files/MA_UF_OrtelliP_2017.05.01_VF.pdf (consultado, 31.05.2021). 
79 Cf M. T. AUBACH GUIU, Los orígenes del catolicismo social en Barcelona…, 10-11. Si bien 

está claro que “no se puede hablar de una corriente monolítica y uniforme del catolicismo social, pues 

existen numerosas variantes y manifestaciones de esta corriente” Jose Luis MONEREO PÉREZ, El 

catolicismo social conservador: Eduardo Sanz y Escartín. Granada, Editorial Comares 2010, 3. 
80 Joe Holland, es un teólogo estadounidense que estructuró su pensamiento como un diálogo 

interdisciplinar entre teología, filosofía y ciencias sociales. Es profesor adjunto en su Facultad de Derecho 

y profesor emérito de filosofía y religión en la Universidad de Saint Thomas en Miami. Es Miembro de la 

Asociación Internacional para el Pensamiento Social Católico, con sede en la Universidad Católica de 

Lovaina en Bélgica, cf http://www.joe-holland.net/ (consultado, 31.05.2021) y 
https://www.stu.edu/law/faculty-staff/faculty/joe-holland/ (consultado, 31.05.2022). 

81 Estas tres etapas abarcan el arco cronológico que va de 1740 a 2.000. Una primera etapa que 

llama antimoderna (1740-1878), comprende los papados de Benedicto XIV (1740-1758), Clemente XIII 

(1758-1769), Clemente XIV (1769-1774), Pío VI (1775-1799), Pío VII (1800-1823), León XII (1823-

1829), Pío VIII (1829-1830), Gregorio XIV (1831-1846) y Pío IX (1846-1878). Representa la reacción de 

la Iglesia ante el Iluminismo (filosofía), las revoluciones liberales (democracia) y la incipiente revolución 

industrial (socialismo inicial). Caracterizada por su lucha contra todo lo moderno, optando por una defensa 

a ultranza del Antiguo Régimen y sus valores. Una segunda calificada como moderna, que va de 1878 a 

1958, con los papas León XIII (1878-1903), Pío X (1903-1914), Benedicto XV (1914-1922), Pío XI (1922-

1939) y Pío XII (1939-1958). En esta etapa los Papas cambian de estrategia, ahora no atacan a la 

democracia, el liberalismo o la industrialización, sino que pretenden reformarlos y adaptarlos en una visión 

eurocéntrica. León XIII inicia este cambio de dirección con la publicación de la RN. Y una tercera etapa de 

1958 a 2000, llamada post-moderna, de los papas Juan XIII (1958-1963), Pablo VI (1963-1978), Juan Pablo 

I (1978) y Juan Pablo II (1978-2000). En esta etapa los papas se alejan de las estrategias precedentes. 

Tienden a crear unos lazos comunes, ya no se trata de una iglesia eurocéntrica, sino mundial caracterizada 

por un ecumenismo fuerte, una cooperación interreligiosa, un diálogo con otras ideologías diferentes y una 

http://doc.rero.ch/record/324132/files/MA_UF_OrtelliP_2017.05.01_VF.pdf
http://www.joe-holland.net/
https://www.stu.edu/law/faculty-staff/faculty/joe-holland/
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Al tener como horizonte de nuestro estudio los orígenes del catolicismo social, no 

nos detendremos en la etapa primera que estudia la preparación de la RN, su repercusión 

y su alcance. El estudioso llama a esta fase, premoderna, comienza en el papado de 

Benedicto XIV (1675-1758) en 1740, en el que podemos encontrar los primeros 

balbuceos de la doctrina social de la iglesia82. La primera carta que tuvo el rango de 

encíclica fue la Ubi primam, que hizo un fuerte llamamiento a los obispos para retomar 

los elementos de reforma apuntados por el Concilio de Trento (1545-1563). Con el 

desarrollo y expansión de la Revolución industrial y las revoluciones liberales en los 

distintos países, la situación social se iba complicando. La condena del liberalismo 

económico, del secularismo, del socialismo y del modernismo, tuvo su expresión 

documental más notoria en el pensamiento pontificio en la encíclica Quanta Cura del 8 

de diciembre de 1864 del papa Pío IX (1792-1878) y el Syllabus, documento anexo a la 

misma en el que se enumeraba una lista de ochenta errores que el Papa detectaba y 

condenaba en la sociedad moderna83. En sus comienzos, la respuesta oficial ante los 

desafíos de la industrialización y de las nuevas necesidades de la clase obrera no pudo ser 

más desilusionante, pues fue condenatoria, escasa y poco coordinada. 

 

d) La RN y el mundo obrero 

 

Solo será con León XIII y, de manera particular, con la RN que el papado ofreció 

la primera respuesta pensada y articulada sobre los problemas sociales al mundo, aunque 

con varios temas abiertos, en discusión y admitiendo algo de retraso. El pensamiento 

recogido en esta encíclica debe ser considerado tanto como un punto de llegada, como 

hemos podido comprobar por los antecedentes, como un punto de partida para la 

sensibilidad social de los católicos del mundo. Este documento, firmado por el mismo 

Papa, recogía y, de alguna manera, resumía el pensamiento social más maduro que los 

pensadores sociales católicos habían sostenido hasta la fecha84. 

Fue el primer pronunciamiento explícito del magisterio pontificio sobre el mundo 

del trabajo y sus manifestaciones en ese momento, dando lugar, con el paso del tiempo, a 

un corpus doctrinal sobre la DSI85. “El concepto catolicismo social, contempla un 

 
lucha por la justicia y la paz mundial. Todo para conseguir una civilización humana universal, cf J. 

HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching… 2-3; 289-324. 
82 Propiamente el término doctrina social fue usado por primera vez por Pío XI en su encíclica 

QA (1931) haciendo referencia a León XIII en su encíclica RN: “De este modo, mostrando el camino y 

llevando la luz que trajo la encíclica de León XIII, surgió una verdadera doctrina social de la Iglesia…” 

QA, 20. Si bien él mismo reconoce que la preocupación papal por los problemas económicos y sociales era 

anterior a la RN: “[…] a este insigne documento de pastoral solicitud la [RN] le habían preparado el camino, 

en cierto modo, las encíclicas de este mismo predecesor nuestro […]” QA, 2. Los investigadores 

fundamentan el tema con claridad, cf J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching…, 29-104. 
83 El documento original en latín e italiano aportado en la página oficial del Vaticano, cf 

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html 

(consultado, 20.01.2019). Este documento desataría, entre otras, la grave crisis del modernismo, cf G. 

MARTINA, Storia della Chiesa IV…, 81-117. 
84 Cf Charles Edward CURRAN, Catholic Social Teaching. 1891-Present. A Historical, Teological, 

ant Ethical Analysis. Washington, Georgetown University Press 2002, 8-9. 
85 Por lo que se refiere al magisterio papal, los principales documentos sociales hasta nuestros días 

son: de León XIII, RN (1891); de Pío XI, QA (1931), Divini Redemptoris (1937), Mit Brennender Sorge 

(1937); de Pío XII, Radiomensaje Solennidad, 50 años de la encíclica Rerum Novarum (1941); 

Radiomensaje de Navidad (1942); Radiomensaje de Navidad (1944); de Juan XXIII, Mater et Magistra 

(1961), Pacem in Terris (1963), Gaudium et Spes (1965) y Dignitatis humanae (1965) ambos del Concilio 

Vaticano II;  de Pablo VI, Populorum Progressio (1967), Humanae Vitae (1968) Octogesima adveniens 

(1971); de Juan Pablo II, Laborem Exercens (1981), Sollicitudo Rei Socialis (1987), Centesimus Annus 

(1991), Veritatis splendor (1993), Evangelium Vitae (1995), Fides et Ratio (1998); de Benedicto XVI, Deus 

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/encyclica-quanta-cura-8-decembris-1864.html
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movimiento que incluye tanto un pensamiento como un conjunto de iniciativas 

prácticas”86, lo que dio lugar a la llamada DSI y a todo un conjunto de iniciativas católico-

sociales. 

La RN, como hemos podido constatar, no nació de la nada, sin raíces. Sino que 

fue fruto de un período preparatorio y fructífero. Hemos estudiado estas bases teóricas 

externas y las iniciativas que la precedieron e influenciaron. Ahora nos centraremos más 

en el pensamiento social del mismo León XIII que durante su pontificado se puede 

rastrear una progresión que no fue siempre lineal. Pasó de una concepción más tradicional 

centrada en la piedad y en la caridad, a una más moderna centrada en una justicia social 

elaborada. 

Gioacchino Pecci, nombre de bautismo y apellido de León XIII, había nacido en 

1810 en el seno de una familia perteneciente a la pequeña nobleza rural de los Estados 

Pontificios87. De sólida formación clásica y humanista, fue ordenado sacerdote en 1837, 

pronto ocupó varios cargos eclesiásticos que lo pusieron en contacto con la realidad del 

momento. Inmediatamente fue incorporado al servicio papal de Gregorio XVI (1765-

1846), realizando un cursus honorum, bastante completo. Comenzó como gobernador de 

Benevento (1838-1841), gobernador de Perugia (1841-1843), arzobispo (1843), nuncio 

en Bélgica (1843-1846), obispo de Perugia (1846-1878), cardenal (1853) y Papa (1878). 

Con lo cual tuvo la ocasión de poder percatarse de la realidad en la que se vivía rodeado, 

al menos en la península italiana y parte de Europa, de relacionarse con un variado tipo 

de personas, especialmente intelectuales, políticos y autoridades, a lo que se unía un tipo 

de personalidad con capacidad de escucha, de observación y de gran sensibilidad. Al 

tomar posesión del servicio papal se encontró con los problemas religiosos, políticos y 

sociales propios de su momento que preocupaban al papado: la cuestión romana (frente 

al nuevo Reino de Italia, nacido de la unificación en 1870), las difíciles relaciones con la 

nueva Alemania Unificada de 1870, las luchas coloniales entre las potencias en 

expansión, los problemas de la iglesia ante los retos de la sociedad moderna88. 

Antes de la publicación de la RN en 1891, el Papa había expresado su pensamiento 

social en varios de sus escritos. En la encíclica Quod apostolici muneris, de 1878, sobre 

el socialismo, el Papa habló por primera vez de los trabajadores, centrándose en la crítica 

y condenando el socialismo y su equivocada concepción de la autoridad. En su visión de 

la sociedad, pidió a los ricos que compartiesen parte de sus bienes, lo superfluo, con los 

pobres, siendo esta la mejor manera para destruir las barreras que los separaba a ambos. 

En la Aeterni Patris, de 1879, sobre el Tomismo, continuaba con una visión negativa del 

modernismo y el socialismo, ofreciendo la filosofía tomista como solución para afrontar 

estos nuevos tiempos. En la Etsi Nos, de 1882, dirigida a los obispos de Italia, León XIII 

se refirió por primera vez a un tipo de asociación promovida por el catolicismo social, 

especialmente de los jóvenes trabajadores que luchaban contra la pobreza. En la 

Auspicato consessum, también de 1882, sobre el séptimo centenario de la beatificación 

 
Caritas Est (2005), Caritas in Veritate (2009); y de Francisco, Laudato si (2015), Fratelli Tutti (2020). 

Podemos encontrar un resumen completo de la trayectoria de la doctrina social hasta esa fecha en, cf 

PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Vaticano, Libreria 

Editrice Vaticana 2005, en 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060

526_compendio-dott-soc_sp.html (consultado, 14.01.2020). 
86 Begoña PÉREZ CALLE, Catolicismo social: su influencia en la ciencia y el pensamiento 

económicos españoles, en “Opción” 31, nº Especial 3 (2015) 985. 
87 León XIII nació en Carpineto Romano (región del Lazio) a 80 kilómetros de Roma, cf Fernand 

HAYWARD, León XIll. Barcelona, Edit. Litúrgica española S.A. 1952, 
88 Cf Santiago CASAS RABASA, Leone XIII, un papado entre modernidad y tradición. Pamplona, 

Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2014. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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de San Francisco de Asís, describió los problemas del mundo moderno que aparecían 

entonces, el materialismo socialista debía ser combatido y ofrecía la solución clásica para 

resolver el problema de la pobreza social: los ricos debían ser caritativos y los pobres 

debían ser más pacientes en medio de sus sufrimientos y promovía la Tercera Orden de 

San Francisco para vivir en una pobreza santa. En la Humanum genus, de 1884, en la que 

promovía de nuevo la Tercera Orden franciscana y animó a grupos como las Conferencias 

de San Vicente de Paul a que continuaran ayudando a los obreros, a los que invitaba a 

formar asociaciones entre ellos para protegerse y ayudarse, guiados por la religión y 

rechazaba de plano la Francmasonería. En la Quod autoritate, de 1885, sobre la 

celebración de sus bodas de oro sacerdotales, animaba nuevamente a la Tercera Orden de 

San Francisco. En la Inmortale Dei, de 1885, sobre la filosofía, ponía en guardia frente a 

la filosofía falsa presente entre los trabajadores reunidos contra la religión. En la 

Iampridem, de 1886, dirigida a los obispos de Prusia, animaba a combatir a aquellos que 

promovían la división y alentaba a los que abogaban por la reforma. Pone como modelo 

los sacerdotes que trabajan entre y por los trabajadores (poniendo como ejemplo al 

sacerdote alemán, Adolph Kolping). Insistió en acabar con el empuje socialista. Era la 

primera vez que en los escritos pontificios aparecía una gran compasión hacia la clase 

trabajadora89. En la Exeunte iam anno, de 1888, sobre la vida cristiana y moral pública, 

se dirigía por primera vez, no sólo a los obispos, sino “a todo el pueblo católico” (con ello 

apuntaba ya a la importancia de los laicos). La moral se pervertía por culpa de una libertad 

mal entendida, fundada en un amor egoísta. Esta degeneración general estaba conectada 

con el racionalismo, el materialismo y el ateísmo que se habían degenerado en el 

socialismo, el comunismo y el nihilismo. En la Quamquam pluries, de 1889, dedicada a 

la devoción a San José obrero, lo presentaba como un modelo y un antídoto contra el 

socialismo. En la Dall’alto dell’apostolico seggio, de 1890, sobre la masonería dirigida a 

los italianos, apuntaba a la Iglesia como la única que podía solucionar los problemas 

sociales planteados por medio de un proceso basado en la práctica de los principios 

evangélicos de la caridad y la justicia. En la In ipso, de 1890, dirigida a los obispos de 

Austria, sobre la oportunidad de la convocatoria anual de congresos de obispos, animaba 

a los trabajadores en dos direcciones: a cumplir con su deber y a aliviar su sufrimiento 

con la ayuda de la religión. Todo ello, en su conjunto, estaba aún lejos de las enseñanzas 

de la RN, aunque se iba acercando poco a poco90.  

León XIII comentó a los miembros de la Unión de Friburgo que apenas terminara 

la encíclica Libertas (1888), se pondría a redactar un documento nuevo sobre el tema de 

la cuestión social91. La elaboración y redacción del mismo se realizó en tres momentos 

comenzando el 5 de julio de 1890. El primero fue en el que el pensador y escritor jesuita 

Matteo Liberatore entregó un primer esquema redactado en italiano al secretario 

Alessandro Volpini (1844-1903)92 eminente latinista; una segunda fase, en septiembre de 

ese mismo año en que fue redactado un segundo esquema por parte del cardenal Tommaso 

Zigliara (1833-1893), que fue repasado y corregido por el mismo Liberatore y el cardenal 

Camillo Mazzellla (1833-1900), jesuita, competente en el campo de la filosofía y en la 

 
89 “En efecto, los sacerdotes tienen contacto casi diario con las clases bajas en virtud de su 

ministerio. Están acostumbrados a conversar familiar e íntimamente con ellos y conocen a fondo los 

trabajos y las penas de las personas de esta clase. Ven claramente sus corazones heridos; al obtener ayudas 

y argumentos adecuados de fuentes religiosas, son capaces de dar consuelo y remedios a los débiles de 

espíritu. De este modo, disminuyen los males presentes, reviven la fuerza rota y restringen las mentes que 

se lanzan hacia conspiraciones sediciosas” Iampridem, 13c. 
90 Cf J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching…, 172-176. 
91 Cf R. L. CAMP, The Rights and Duties of Labor and Capital…, 32-50. 
92 Cf Antonio PATRIZI, Alessandro Volpini e la Rerum Novarum. Montefiascone, Tip. S. Pellico 

1991. 
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cuestión social. Este segundo documento escrito también en italiano, fue traducido al latín 

por los secretarios del Papa, Gabriele Boccali (1843-1892) y Alessandro Volpini. Y un 

tercer documento, fue escrito con unos retoques muy importantes introducidos y dictados 

por Boccali en el último momento. La encíclica apareció el 16 de mayo, pero con la fecha 

del 15 de mayo de 1891, fecha en la que ese año se celebraba Pentecostés93. 

Las principales enseñanzas que contenía la RN se pueden compendiar en cuatro, 

afirmando al mismo tiempo sus contrarias, como veremos94. En la primera, se volvía a 

reafirmar el derecho natural a la propiedad privada, al mismo tiempo que se subrayaba la 

función social de todos los bienes. En la segunda, se daba vía libre a la intervención del 

estado en temas económico-sociales, sobre todo en los que estaba en peligro la defensa 

de los más pobres, al mismo tiempo que se recordaba sus límites y el carácter de suplencia 

de dicha intervención del Estado. En la tercera, se les recordaba a los trabajadores el deber 

que tenían hacia los empresarios, así como a éstos el deber de pagar un salario que 

permitiera al trabajador poder llevar una vida digna considerando su trabajo no sólo en su 

carácter económico, sino también humano y social. Y cuarta, se condenaba la lucha de 

clases, al mismo tiempo que se les reconoce a los obreros el derecho a formar asociaciones 

exclusivamente de trabajadores a los que eran invitados a unirse para defender sus propios 

intereses95. 

En esta encíclica, además de recoger los estudios y experiencias de los cincuenta 

años anteriores, el pensamiento pontificio superaba definitivamente los principios básicos 

de la economía liberal y reconocía oficialmente la legitimidad de muchas posiciones 

avanzadas de los católico-sociales que había hecho suyas. La RN sancionaba las tesis de 

la Escuela de Lieja y de la Unión de Friburgo sobre la intervención estatal en la economía, 

reconocía los aspectos personales y humanos del salario del obrero y abría en el 

asociacionismo obrero la posibilidad de la existencia de los sindicatos puros (de clase) 

frente a los mixtos. El Papa, por primera vez, se alineaba explícitamente en favor de las 

posturas sociales más avanzadas96. 

Son muy significativas las palabras, que el propio Martina recoge en su libro, que 

el mismo tiempo escritor católico francés George Bernanos (1888-1948), ponía en boca 

de un anciano párroco en el Diario de un cura rural (1935): 

 
“Así, por ejemplo, la famosa encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que vosotros leéis 

tranquilamente, a la luz de los cirios, como cualquier mandamiento de Cuaresma. En mis 

tiempos, hijo mío, creímos que la tierra temblaba bajo nuestros pies. ¡Qué entusiasmo! 

Yo era por entonces cura de Norefontes, en pleno país minero. La idea tan sencilla de que 

el trabajo no es una mercancía, sometida a la ley de la oferta y la demanda, que no se 

puede especular con los salarios y con la vida de los hombres como con el trigo, el azúcar 

 
93 Cf Giovanni ANTONAZZI (cuidada por), L'enciclica "Rerum Novarum". Testo autentico e 

redazioni preparatorie dai documenti originali. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1957 (publica una 

segunda edición en 1991, con algún añadido, aunque no modifica las conclusiones en lo sustancial); 

Giovanni ANTONAZZI - Gabriele DE ROSA (dirigida por), L'enciclica "Rerum Novarum" e il suo tempo. 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1991; Fernando Jesús DE LASALA CLAVER, Elaborazione e contenuti 

della Rerum Novarum (1891, Leone XIII). Roma 1991?; ibd., La Chiesa e la questione sociale 

nell'ottocento. Sviluppo storico. Roma 1993, en 

https://www.unigre.it/unigre/sito/PUG_HG_03O820150936/uv_papers/755/ChiesaEQuestioneSocialeOtt

ocentoWeb.pdf (consultado, 07.05.2021). 
94 Cf Jean-Baptiste DUROSELLE - Jean-Marie MAYEUR, Historia del Catolicismo. México, 

CONDUMEX 19986, 96. El texto oficial completo de la encíclica se puede encontrar en la página oficial 

del Vaticano, cf http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html (consultado, 12.09.2018). 
95 Cf G. MARTINA, Storia della Chiesa IV…, 53. 
96 Cf ibd., 53-54. 

https://www.unigre.it/unigre/sito/PUG_HG_03O820150936/uv_papers/755/ChiesaEQuestioneSocialeOttocentoWeb.pdf
https://www.unigre.it/unigre/sito/PUG_HG_03O820150936/uv_papers/755/ChiesaEQuestioneSocialeOttocentoWeb.pdf
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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o el café, emocionaba a las conciencias. Por haberlo explicado desde el púlpito a mis 

feligreses, pasé por un socialista y los campesinos biempensantes me hicieron trasladar, 

en desgracia, a Montreuil”97. 

 

Este documento fue comentado amplia y positivamente por la prensa de muchos 

países. Los frutos de la misma maduraron gradualmente, no sin elementos de resistencia 

de sectores ad intra y ad extra de la Iglesia. Su importancia radicaba en el reconocimiento 

pontificio de la legitimidad del movimiento obrero y sus fundadas reivindicaciones que 

se irían modulando, desarrollando y reformando a través del tiempo y las circunstancias 

cambiantes de los siguientes años. 

Podemos concluir este apartado, dedicado a los orígenes del catolicismo social, 

afirmando con el historiador Feliciano Montero García (1948-2018), uno de los mayores 

estudios de este tema en España, “así pues, en el catolicismo social, desde la Rerum 

Novarum de León XIII (1891), se conjugan una cierta crítica correctora de los efectos 

nefastos del liberalismo puro o capitalismo salvaje, mediante una cierta intervención 

protectora del Estado, con un fundamental rechazo de los principios y acciones del 

socialismo revolucionario”98. 

Muchos estudiosos llaman a la RN la carta magna del Catolicismo Social. El 

mismo Papa Pío XII la denominó “la Carta Magna de la actividad social cristiana” en un 

radiomensaje con ocasión de los cincuenta años de la RN99. 

Como veremos más adelante, el mismo Olaechea vivirá de esta misma fuente 

pasados casi cincuenta años, y seguirá encontrando resistencia en sectores del catolicismo 

valenciano más conservador, igualmente que una amplia aceptación por parte de amplios 

sectores del catolicismo militante (AC, movimientos especializados, religiosos y 

religiosas, sindicatos de clase emergentes, …). 

 

 

2. El catolicismo social español hasta la guerra civil100 

 

a) La industrialización y el movimiento obrero 

 

En España, pese al esfuerzo y a la política del rey Carlos IV (1748-1819) y sus 

secretarios de Estado101 por evitar el “contagio” de las ideas de la Revolución Francesa, 

éstas circularon velozmente por todo el territorio español, comprendidas las tierras 

americanas, durante su reinado. De una manera especial estas ideas terminaron 

concentrándose en el ideario de la corriente política de los llamados liberales en las 

Cortes de Cádiz (1812) y en los movimientos independentistas de la América española. 

Y es precisamente por medio de la legislación emanada en las Cortes de Cádiz por la que 

 
97 George BERNANOS, Diario de un cura rural. Madrid, Encuentro 2009, 47-48. 
98 F. MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España…, 116. 
99 Cf “Radiomessaggio Il cinquantesimo della RN”, en Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità 

Pio XII. Vol. III. Vaticano 1955, 11; J. HOLLAND, Modern Catholic Social Teaching… 176. 
100 Un buen resumen de este primer período del catolicismo social español recogiendo las 

aportaciones de los que han investigado este tema de cerca, cf Jesús María PALOMARES, Aspectos de la 

«cuestión social» desde la iglesia española, en “Historia Contemporánea” 29 (2005) 671-690. 
101 José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (1728-1808), secretario de Estado de 1777 a 

1792; Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, conde de Aranda (1719-1798), secretario de 

Estado en 1792; Manuel de Godoy y Álvarez de Faria (1767-1851), secretario de Estado de 1792 a 1798; 

Juan Francisco de Saavedra y Sangronis (1746-1819), secretario de Estado en 1798; Mariano Luis de 

Urquijo y Muga (1769-1817), secretario de Estado de 1798 a 1800 y un segundo período de Manuel Godoy 

ya como Secretario de Estado (1801-1808), cf Carlos ROJAS VILA, La vida y la época de Carlos IV. 

Barcelona, Planeta 1997. 
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se suprimen los gremios y las corporaciones gremiales en 1813102. El trabajador, por fin, 

quedó libre de las ataduras y encorsetamientos del gremio medieval, al mismo tiempo que 

perdía todas las coberturas y beneficios que ello también comportaba. Fue en estos 

momentos cuando los obreros debían buscarse nuevas formas para protegerse, 

defenderse, organizarse, unirse y formarse. Este fue el origen de las uniones, los círculos 

y los sindicatos obreros103. 

Al mismo tiempo que estos cambios socio-políticos se estaban produciendo, la 

industrialización y modernización de los procesos productivos comenzaba su lenta y 

pesada andadura en España, con algo de retraso en comparación con otras naciones 

europeas pioneras. Las causas de este retraso se podían evidenciar en las condiciones 

reales en las que se encontraba la economía española: la existencia de un mercado interior 

no cohesionado, reducido y fragmentado, al que en estos momentos se sumaba la pérdida 

del comercio trasatlántico americano104; la pervivencia de una agricultura tradicional de 

subsistencia y autoconsumo que no permitía el acopio de un superávit de productos y el 

intercambio y la comercialización del mismo; la situación crónica de déficit 

presupuestario permanente de la Hacienda pública española; la ausencia de instituciones 

financieras adecuadas para impulsar el proceso de inversiones y de modernización 

tecnológica de la producción; un menor impulso de la empresa y de la cultura empresarial; 

unos niveles exiguos en la aplicación y el uso de los progresos tecnológicos en la 

producción industrial y el campo; la escasísima cualificación y formación de los 

trabajadores en los nuevos métodos de producción y unos niveles de alfabetización muy 

bajos de la población en general y de los trabajadores en particular105. 

El proceso de industrialización europeo, en el que apenas se encontraba inmersa 

España, se puede periodizar en dos fases: la primera revolución industrial, que va de 

mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX y una segunda revolución industrial 

que va desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX.  En España, la primera fase 

europea se desarrolló en cuatro momentos. El primero está representado por el proyecto 

ilustrado de modernización de inspiración colbertiana106, dentro de la política borbónica 

del despotismo ilustrado, que incluía las grandes manufacturas reales en aquellos sectores 

de interés estatal, como eran el armamento, los productos de lujo (porcelana, cristal, 

tapices), los monopolios públicos (tabaco) y el sector textil, que no disfrutaba de una 

continuidad cronológica dada la inestabilidad política del país (guerras napoleónicas, 

luchas por la independencia de los territorios americanos, luchas internas). En un segundo 

momento, entre 1830 y 1854, se comenzaron a localizar focos de una incipiente 

 
102 Cf Cortes de Cádiz, Decreto CCLXII (13.06.1813) 86. En España, los gremios habían durado 

algo más de seis siglos. El más antiguo, documentado en España, fue el de canteros y albañiles, establecido 

en Barcelona en el año 1211, cf Rafael CÓMEZ RAMOS, Los constructores de la España Medieval. Sevilla, 

Universidad de Sevilla 2006, 136. 
103 Cf Antonio MORAL RONCAL, Gremios e Ilustración en Madrid (1775-1836). Madrid, Editorial 

Actas 1998; Francisco TOMÁS y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho Español. Madrid, Tecnos 

200412, 599-601. 
104 Cf Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA, La independencia hispanoamericana y sus 

consecuencias económicas en España: una estimación provisional, en “Moneda y crédito” 163 (1982) 49-

69. 
105 Cf Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA, La economía, en José ÁLVAREZ JUNCO - Adrián 

SHUBERT (edits.), Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018). Barcelona, Galaxia Gutenberg 

2018, 243-266. 
106 Fue una doctrina económica del siglo XVII elaborada por Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), 

ministro de finanzas de Luis XIV de Francia. El colbertismo es un conjunto de prácticas políticas que 

sostenían que una de las principales funciones del Estado era promover la producción de riqueza en un país 

a fin de financiar los gastos de Estado mediante el fomento del desarrollo económico nacional, cf Philippe 

MINARD, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières. Paris, Fayard 1998. 
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industrialización en distintas áreas geográficas y en diversos sectores industriales; fue el 

caso de Cataluña en el que se incorporan algunas innovaciones en la tradicional industria 

textil como la mecanización del tratamiento del algodón; en Asturias que se abrió a la 

minería del carbón y el caso de Andalucía en la que se creó una industria siderúrgica que 

tomará altos vuelos, pero que en poco tiempo se estancó107. Un tercer momento, entre 

1854 y 1866, con la construcción de una red ferroviaria que se convirtió en el factor 

principal de cohesión y articulación de un mercado nacional aún atrasado. Por último, el 

cuarto momento, en el período entre 1874 y 1898, en el que se reforzó el proceso de 

industrialización en los sectores textil en la zona catalana y levantina y siderometalúrgico 

en la franja vasco-cantábrica108. 

En 1900, España era aún un país agrícola, económicamente retrasado y pobre, a 

lo que se sumaba una profunda crisis de identidad colectiva tras la guerra con los Estados 

Unidos109. Contaba aún con una red de transporte anticuada, insuficiente y fragmentada, 

a comienzos de siglo, donde todavía la diligencia y la tracción animal eran los medios de 

transporte más usados. Hasta 1914, la industria se encontrará estancada. La necesidad de 

materias primas y de productos manufacturados por parte de los países contendientes en 

la I Guerra Mundial fueron una oportunidad para el desarrollo español que duró poco 

tiempo. Tras un interregno de crisis, la dictadura de Primo de Rivera supuso un 

espaldarazo para las grandes obras civiles del Estado. Se crean grandes monopolios 

estatales, como la CAMPSA en 1927 y la CEPSA en 1929110. En 1929, coincidiendo con 

el final de la dictadura llegó la crisis internacional de la gran depresión. La economía 

española entre 1931 y 1936 estuvo marcada desde el principio por dicha crisis y por el 

retraso industrial endémico de un país en el que la agricultura suponía aún cerca del 50% 

de la renta nacional. Durante la II República (1931-1936), los avances en la sanidad, en 

la educación pública y en la mejora de las condiciones laborales fueron sus grandes 

logros, mientras el aumento del paro, la fallida reforma agraria y la caída de las 

exportaciones, sus grandes fracasos. La República, con alto grado de inestabilidad y 

enfrentamiento político, terminará en una cruenta guerra civil (1936-1939) que frenará, 

una vez más, el impulso industrializador español. 

Al terminar la guerra civil, España se encontraba devastada. Buena parte de la 

infraestructura viaria e industrial estaba destruida o dañada, se encontraba sin recursos, 

sin capitales y con una fuerza de trabajo humana mermada por las fuertes pérdidas 

 
107 Cf Oscar GIL DELGADO - Juan Carlos JIMÉNEZ BARRIENTOS, La Concepción (Marbella): 

inicios de la industrialización andaluza, en “PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico” 

XXV/92 (2017) 74-85; Juan Antonio LACOMBA AVELLÁN, Descripción de la Industria malagueña en un 

momento de expansión (1861), en “Estudios regionales” 20 (1988) 211-231; Jordi NADAL OLLER, 

Industrialización y desindustrialización del sureste español, 1817-1913, en “Moneda y crédito” 120 (1972) 

3-80. 
108 Cf Juan Bautista VILAR RAMÍREZ, La primera revolución industrial española (1812-1875). 

Barcelona, Ariel 1998. 
109 La pérdida en 1898 de sus últimas colonias en Ultramar fue un duro golpe para identidad 

colectiva española, que se reflejó en un sentimiento encontrado entre el desánimo decadente y la necesidad 

de una regeneración, cf Fernando SÁNCHEZ MARROYO, 1898. Guerra en las colonias y crisis social en 

España, en “Anales de Historia Contemporánea” 14 (1998) 179-193; Ismael SANZ CAMPOS, Las herencias 

intelectuales de la pérdida del imperio americano, en Matteo PASETTI (dir.), Imperialismi e retaggi 

postcoloniali in Italia, Portogallo, Spagna. Bologna, BraDypUS 2016, 1-25; Cristóbal GÓMEZ BENITO, 

Una introducción al pensamiento reformista de Joaquín Costa, en Carlos FORCADELL ÁLVAREZ (pres.), En 

torno a Joaquín Costa. Zaragoza, Colección Actas 2012, 13-25. 
110 Cf José Luis GARCÍA DELGADO, La Economía española entre 1900 y 1923, en Manuel TUÑÓN 

DE LARA (dir.), Historia de España. 8: Revolución burguesa, Oligarquía y Constitucionalismo (1843-

1936). Zaragoza, Labor 1993, 409-458; Salvador ROLDÁN LÓPEZ - José Luis GARCÍA DELGADO - Juan 

MUÑOZ GARCÍA, La consolidación del capitalismo en España 1914-1920. 2 vols. Madrid, Confederación 

Española Cajas de Ahorros 1974. 
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ocasionadas por la guerra y el exilio. Las comunicaciones estaban destrozadas hasta en 

un 50%, los precios industriales cayeron, así como la capacidad de consumo de la 

población. El estallido de la II Guerra Mundial, apenas cuatro meses después de la guerra 

en España, provocó el desabastecimiento mundial de productos de primera necesidad. 

Durante los primeros años del franquismo se tendió al autoabastecimiento, si bien el país 

carecía sobre todo de materias primas y de combustibles. La agricultura, dejada de lado 

en tiempos de contienda por la falta de mano de obra, ahora sufría una pertinaz sequía y 

la pobreza de medios para trabajarla. Es la época llamada de la autarquía. Para superar la 

situación, el Estado se hizo cargo de los sectores que consideraba estratégicos. Crea, entre 

otras, empresas como SNIACE en 1939111, el INI en 1941112, RENFE en 1941113, SEAT 

S.A. en 1950114, ENSIDESA en 1950115, HUNOSA en 1954116, dichas empresas no 

podrán superar el fracaso generalizado de la política económica117. El bloque económico 

y el aislamiento de las potencias aliadas vencedoras tras la guerra completó el cuadro de 

escasez de recursos y pobreza. 

El 26 de septiembre de 1953 se firmó el llamado Pacto de Madrid con los Estados 

Unidos y llegó la primera ayuda-préstamo americana, con la que el Régimen franquista 

comenzaba a salir del aislamiento económico internacional118. Estados Unidos necesitaba 

la colaboración de España un convencido aliado anticomunista que contaba con una 

situación geoestratégica importante (la guerra fría estaba en su momento más álgido). En 

1959 se creó Plan de Estabilización de la economía que logró sus objetivos por encima 

de lo previsto. Bajó la inflación, llegó el tan deseado superávit, se mejora la red de 

transportes, se devaluó la peseta hasta en un 33%, se impulsó el comercio exterior, 

 
111 Fue una industria química constituida el 1 de diciembre de 1939 con domicilio social en Madrid 

y sus instalaciones industriales y oficinas administrativas en Torrelavega (Cantabria), cf Casto HERRERO 

RICA - Esteban FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SNIACE, el camino de la diversificación, en Myriam GARCÍA 

OLALLA - Camilo José VÁZQUEZ ORDÁS (dirs.), Empresas y empresarios: diferentes caminos hacia el éxito. 

Pamplona, Aranzadi 2008, 291-306. 
112 Acrónimo de Instituto Nacional de Industria, entidad estatal española, creada como soporte 

institucional para promover el desarrollo de la industria. Entre los años 1941 y 1980 constituyó el grupo 

empresarial más grande e importante de España. El INI desapareció en 1995 y sus funciones fueron 

asumidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cf Elena Cristina SAN ROMÁN 

LÓPEZ, Instituto Nacional de Industria (INI), en Carlos SAMBRICIO (edit.), Enciclopedia Madrid s.XX. 

Madrid, Ayuntamiento de Madrid 2002, 157-158. 
113 Acrónimo de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), empresa creada en 1941. 

Se extinguió en enero de 2005 como empresa, cf Miguel MUÑOZ RUBIO, Renfe, 75 años de historia (1941-

2016). Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles 2016. 
114 Acrónimo de Sociedad Española de Automóviles de Turismo Sociedad Anónima (SEATSA), 

fue una empresa española de automóviles fundada el 9 de mayo de 1950, cf Gràcia DOREL-FERRÉ, El 

nacimiento de la SEAT autarquía e intervención del INI, en “Revista de historia industrial” 7 (1995) 141-

168. 
115 Acrónimo de Empresa Nacional Siderúrgica de España Sociedad Anónima (ENSIDESA). 

Creada por Decreto el 15 de junio de 1950 en Avilés (Asturias) con el objetivo de crear una gran empresa 

pública dedicada a la fabricación de acero con los medios más modernos, cf Jorge BOGAERTS MENÉNDEZ, 

Ensidesa. La construcción de una gran siderurgia en la dictadura del general Franco, en “Spagna 

contemporánea” 17 (2000) 119-138. 
116 Acrónimo de Hulleras del Norte Sociedad Anónima (HUNOSA), una empresa pública dedicada 

a la extracción minera y a su explotación, cf Luis SERVÉN, La empresa pública en un sector estratégico: 

Hunosa, en “Papeles de economía española” 38 (1989) 383-388. 
117 Cf José Antonio MIRANDA ENCARNACIÓN, Autarquía y mercado negro: el fracaso económico 

del primer franquismo, 1939-1959, en Carlos BARCIELA LÓPEZ (coord.), El fracaso de la industrialización 

autárquica. Barcelona, Crítica 2003, 95-122. 
118 El Pacto con Estados Unidos contenía tres acuerdos bilaterales de defensa mutua, de 

cooperación económica y de asistencia técnica, cf Carlos BARCIELA LÓPEZ, La ayuda americana a España 

(1953-1963). Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2000. A ellos se unía el acuerdo alcanzado 

ese mismo año con el Vaticano con la firma de un Concordato en 1953. 
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millones de españoles emigraron del campo a la ciudad y de España a otros países más 

industrializados de Europa y de América con lo que las divisas empujaron el crecimiento 

nacional. Los precios industriales se incrementaron y se liberalizaron los mercados. El 

esperado desarrollo e industrialización estaban en marcha con sus ventajas y limitaciones 

al mismo tiempo119. 

En 1964 se lanzó el primer Plan de Desarrollo, se pusieron en marcha 

paulatinamente un total de tres120. La economía se planificó y se impulsaron los polos de 

desarrollo, que concentraron las inversiones industriales. Durante el primer Plan de 

Desarrollo se establecieron siete polos industriales: Burgos, Huelva, La Coruña, Sevilla, 

Valladolid, Vigo y Zaragoza; y durante el segundo Plan de Desarrollo cinco polos: 

Córdoba, Granada, Logroño, Oviedo y Villa García de Arosa. En total entre 1964 y 1972 

se crearon doce polos industriales de desarrollo en todo el territorio. 

La dependencia industrial española era mayor que nunca, sobre todo en lo 

referente a la tecnología y las materias primas. Fue la época denominada del 

desarrollismo. Despegaron la construcción, sobre todo en zonas turísticas, la industria 

automovilística y la empresa de camiones y tractores Ebro. España se convirtió en poco 

tiempo en uno de los 15 países más desarrollados del mundo121. 

Al mismo tiempo que este proceso de industrialización se desarrollaba a lo largo 

de los años 60, resurge con más fuerza la figura del obrero y su necesaria reorganización, 

fue lo que llamamos, Movimiento Obrero122. 

Este movimiento obrero español ya había comenzado en el segundo tercio del 

siglo XIX (1830-1840), aunque sería en el Sexenio Democrático (1868-1874), cuando se 

implantó realmente. En el Congreso Obrero de Barcelona de 1870 se fundó la Federación 

Regional Española de la Primera Internacional (FRE-AIT)123. Durante la Restauración 

nacieron las dos grandes organizaciones sindicales españolas, una de tendencia socialista, 

 
119 Decreto-Ley de Ordenación Económica, cf BOE 174 (22.07.1959) 10005-10007. 
120 El primer plan de desarrollo (1964-1967), el segundo plan de desarrollo (1968-1971) y el tercer 

plan de desarrollo (1972-1975) provocaron un acelerado crecimiento económico, con una tasa media 

acumulativa del 7,2 % anual en el aumento del producto interior bruto. Este crecimiento elevado quedó 

frenado debido a la crisis del petróleo de 1973, poco antes del fin de la dictadura y la llegada de la 

democracia en 1975, cf Joseba DE LA TORRE CAMPO - Mario GARCÍA-ZÚÑIGA (edits.), Entre el mercado y 

el estado: Los planes de desarrollo durante el franquismo. Pamplona, Universidad Pública de Navarra 

2009. 
121 El automóvil utilitario SEAT 600 se convirtió en uno de los símbolos del desarrollismo español 

de los años sesenta y principios de los setenta, cf Robert Herbert MILLS, El milagro español: desarrollo y 

transformaciones de la economía española en el periodo 1959-1965, en “Revista de Economía Política” 

46 (mayo/agosto 1967) 261-279. 
122 Cf Manuel NÚÑEZ DE ARENAS Y DE LA ESCOSURA - Manuel TUÑÓN DE LARA, Historia del 

movimiento obrero español. Barcelona, Nova Terra 1970; Manuel TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero 

en la historia de España. I. 1832-1899. Barcelona, Laia 1977; Francisco OLAYA MORALES, Historia del 

Movimiento Obrero Español (Siglo XIX). Móstoles (Madrid), Nossa y J.D.L 1994; Jose Higinio PELLICER 

NICOLÁS, PSOE: El triunfo de un proyecto. Historia del movimiento obrero. Orígenes del Partido 

Socialista Obrero Español (1871-1910). Ocaña (Toledo), Editorial Juglar 2018; Víctor Manuel ARBELOA 

MURU, Orígenes del Partido Socialista Obrero Español (1873-1880), en “Revista de Fomento Social” 105 

(enero-marzo, 1972) 71-89; ibd., 106 (abril-junio, 1972) 199-215; Juan Pablo FUSI AIZPURÚA, El 

movimiento obrero en España, 1876-1914, en “Revista de Occidente”131 (Madrid, 1974) 204-237. 
123 En España se puede situar el origen del movimiento obrero en un largo proceso de casi 50 años, 

desde las primeras experiencias asociativas de obreros en 1839-1840 con la Asociación de Tejedores de 

Barcelona hasta llegar a la fundación de la Unión General de Trabajadores en 1888, cf M. TUÑÓN DE LARA, 

El movimiento obrero en la historia de España, I…, 41-42, 286-301; Miquel IZARD LLORENS, Orígenes 

del movimiento obrero en España, en Santiago CASTILLO ALONSO (coord.), Estudios de Historia de 

España: homenaje a Manuel Tuñón de Lara. Vol. I. Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

1981, 295-314. 
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la más longeva de España, la Unión General de Trabajadores (UGT, 1888)124 y otra de 

tendencia anarcosindicalista, Confederación Nacional del Trabajo (CNT, 1910)125. Esta 

última fue la predominante hasta la Segunda República Española. CNT y UGT 

protagonizaron la revolución social que se produjo en la zona republicana durante los 

primeros meses de la Guerra Civil Española. Durante la dictadura franquista estas dos 

centrales históricas fueron duramente castigadas y reprimidas hasta prácticamente 

desaparecer o permanecer clandestinas o en el exilio. En los años cincuenta reapareció la 

conflictividad en las fábricas y ambientes obreros. Se trataba de luchas reivindicativas 

elementales relativas al trabajo y a las precarias condiciones de vida. A partir de 1953, se 

unieron miembros de la oposición clandestina (comunistas y socialistas), miembros de la 

HOAC y otros trabajadores descontentos, tratando de articular candidaturas alternativas 

a las oficiales en las elecciones que organizan los sindicatos verticales del Régimen. En 

1957, en el entorno minero de Asturias surgió una nueva organización sindical llamada 

Comisiones Obreras (CC.OO.)126. En 1961 vio la luz USO (Unión Sindical Obrera), que 

comenzó con núcleos de obreros cristianos y miembros de la HOAC127. En 1976, se 

constituyó la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS)128, impulsada por 

CC.OO., UGT y USO que los llevaría de la dictadura a la democracia129. Otros sindicatos 

tuvieron un alcance regional como ELA-STV (Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad 

de los Trabajadores Vascos) en el País Vasco130, y otros más minoritarios131. 

El influjo y el protagonismo que tuvieron en el movimiento obrero de estas 

organizaciones obreras cristianas (HOAC, JOC,…) en el tardofranquismo y la oposición 

antifranquista en favor de la democracia fue grande132. 

 
124 Cf Santiago CASTILLO ALONSO, Los orígenes de la organización obrera en España: de la 

Federación de Tipógrafos a la Unión General de Trabajadores, en “Estudios de Historia Social” 26-27 

(1983) 19-255; ibd., Historia del Socialismo español (1870-1909). Vol. I. Barcelona, Conjunto Editorial 

1989, 143-153; ibd. (coord.), Historia de UGT. 6 vols. Madrid, Siglo XXI Editores 2008-2011; Alicia 

ALTED VIGIL - Manuela AROCA MOHEDANO - Juan Carlos COLLADO JIMÉNEZ (coords.), El sindicalismo 

socialista español: aproximación oral a la historia de UGT (1931-1975). Madrid, Fundación Francisco 

Largo Caballero 2010. 
125 Cf Antonio BAR CENDÓN, La confederación nacional del trabajo. Proceso de formación del 

anarcosindicalismo español (1910-1926). (tesis doctoral). Zaragoza 1979; ibd., La CNT en los años rojos: 

del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, 1910-1926. Madrid, Akal Editor 1981. 
126 Cf David RUIZ GONZÁLEZ (coord.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, 

Siglo XXI 1994; Francisco GAGO VAQUERO, Las Comisiones Obreras durante el franquismo, en “Tiempo 

y sociedad: Revista de Historia y Humanidades” 24 (2016) 57-86. 
127 Cf Manuela AROCA MOHEDANO, La Unión Sindical Obrera (USO): del nacimiento del Nuevo 

Movimiento Obrero durante el franquismo a la búsqueda de espacios sindicales en la Transición, en 

“Historia del presente” 18 (2011) 113-132. 
128 Cf José María MARÍN ARCE, La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una 

experiencia de unidad de acción sindical durante la transición, en “Espacio, tiempo y forma, serie V, 

Historia Contemporánea” IX (1996) 295-313. 
129 Cf Álvaro SOTO CARMONA - Manuela AROCA MOHEDANO (coords.), Combates por la 

democracia. Los sindicatos, de la dictadura a la democracia (1938-1994). Madrid, Fundación Francisco 

Largo Caballero 2012. 
130 Fundado en 1911 con el nombre de Solidaridad de Obreros Vascos (SOV). Es un sindicato de 

ideología nacionalista vasca con presencia actual en las comunidades autónomas vasca (donde es el 

mayoritario) y Navarra (donde es el tercero), cf Andoni KAIERO URÍA, Implantación y perfil de los 

sindicatos en Euskadi, en “Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas” 54 (1991) 65-112. 
131 El autor presenta una lista de los sindicatos existentes en 1976, cf J. Mª. MARÍN ARCE, La 

Coordinadora de Organizaciones Sindicales…, 311, nota 60. 
132 “Otro sujeto colectivo fundamental en el desarrollo de un renovado antifranquismo fue el de la 

militancia católica progresista, expresada especialmente en el obrerismo cristiano, que partiendo de la 

HOAC y la JOC alimentó extensamente el desarrollo de las Comisiones Obreras, del movimiento vecinal 

y de las organizaciones de la izquierda” Julián SANZ HOYA, Presentación del Dossier: Las luchas por las 

libertades y la reconquista de la democracia en España, en “Nuestra Historia: revista de Historia de la 
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b) El nacimiento del catolicismo social en España 

 

Ante el panorama social y económico de mediados del siglo XIX, “la Iglesia 

española, aun antes de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, 

había ido cobrando conciencia de su responsabilidad en la cuestión social y había ido 

intentando buscar soluciones prácticas a aquel acuciante problema, que con retraso 

respecto a Europa se presentaba en España”133. 

“Se ha hablado del fracaso del catolicismo social en España134 tal vez inducidos 

más por una comprensible preocupación por el problema que por el resultado de un 

conocimiento completo de las fuentes documentales y, por consiguiente, de las fuerzas 

que operaban en el seno de la sociedad española”135. Los historiadores más documentados 

tienden a matizar esta afirmación136. 

En el contexto español tuvo como precursores en el campo de la doctrina social, 

a pensadores como Juan Donoso Cortés (1809-1853) y Jaime Balmes y Urpiá (1810-

1848), que se adelantaron al impacto social y eclesial del proceso de industrialización, 

lento, escaso y tan concentrado territorialmente en el caso español137. No obstante, no se 

pueden colocar ambos al mismo nivel: Donoso posee un enfoque más paternalista y 

benéfico-caritativo, sin embargo, Balmes es más cercano a las posiciones de León XIII y 

al catolicismo social propiamente dicho138. 

En el campo del asociacionismo, entre las primeras iniciativas caben resaltar la 

Escuela de la Virtud que funcionó en Barcelona de 1852 a 1854 promovida por el 

carmelita Francisco Palau y Quer (1811-1872)139, los Círculos Obreros Católicos del 

jesuita Antonio Vicent Dolz (1837-1912)140, la Asociación de Católicos nacida en 1868, 

la Iglesia cristiana-liberal de Villanueva de la Vera (Cáceres) fundada en 1869 por el 

 
Fundación de Investigaciones Marxistas” 3 (2017) 16. No dejando atrás USO, cf M. AROCA MOHEDANO, 

La Unión Sindical Obrera (USO): del nacimiento del Nuevo Movimiento Obrero durante el franquismo a 

la búsqueda de espacios sindicales en la Transición, en “Historia del Presente” 18 (2011) 113-132. 
133 Quintín ALDEA VAQUERO - Joaquín GARCÍA GRANDA - Jesús MARTÍN TEJEDOR, Iglesia y 

Sociedad en la España del siglo XX. Catolicismo Social (1909-1940). Tomo I: 1909-1917. Madrid, CSIC 

1987, XI. 
134 Por ejemplo, cf Domingo BENAVIDES GÓMEZ, El fracaso social del catolicismo español: 

Arboleya-Martínez, 1870-1951. Barcelona, Nova Terra 1973. 
135 Q. ALDEA VAQUERO – J. GARCÍA GRANDA – Jesús MARTÍN TEJEDOR, Iglesia y Sociedad en la 

España del siglo XX…, XI. En la introducción de esta obra, se fundamenta la necesidad de publicar y 

conocer las fuentes para entender mejor los orígenes del catolicismo social. 
136 Años más tarde, Feliciano Montero, gran especialista sobre el catolicismo social español, llega 

a parecidas conclusiones que los anteriores estudiosos, cf F. MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en 

España…, 389-409. 
137 Cf Severino AZNAR EMBID, Las Encíclicas “Rerum Novarum” y “Quadraguesimo Anno”. 

Precedentes y repercusiones en España. Madrid, Sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos 1941, 

119-182 (discurso pronunciado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid el 16 de 

diciembre de 1941). “Las referencias y citas a estos dos autores [Juan DONOSO y Jaime BALMES], en los 

años 90 [del siglo XIX], es una pista bastante segura de la tendencia dominante en el catolicismo social 

español” F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 126. 
138 Cf Maximiliano ARBOLEYA MARTÍNEZ, Balmes, precursor de Ketteler. Barcelona, Librería 

Católica Internacional Luis Gili 1912. 
139 Francisco Palau se centró más en su vertiente catequística, cf María Teresa AUBACH GUIU, La 

«escuela de la virtud», ¿escuela de socialismo cristiano?, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 44/1 (1971) 

99-150. 
140 La figura del jesuita Antonio Vicent la desarrollaremos cuando tratemos a los católicosociales 

del ámbito valenciano. 
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sacerdote José García Mora (1829-1910)141, el Círculo de obreros en Alcoy (Alicante) de 

finales de 1872 por el jesuita Pablo Castells Vila (1846-1932)142, la publicación de la 

revista La Defensa de la Sociedad en 1872 que fue buen ejemplo de la unión de los 

intereses de católicos y conservadores143, los Círculos Obreros del Obispo Fray Ceferino 

González y Díaz Tuñón (1831-1894)144 en Córdoba en 1877; la Asociación Amigos de los 

Obreros fundada en 1879 por José María Urquinaona y Bidot (1813-1883), obispo de 

Barcelona145; en Valladolid se fundó en 1881 la Asociación Católica de Escuelas de 

Obreros por iniciativa del jesuita Francisco de Sales Colina (1837-1893), con el fin de 

educar y defender al obrero, y que se transformó en 1885 en la Asociación Católica de 

Escuelas y Círculos de Obreros de Valladolid146; el jesuita Vicente Ortega dejó fundado 

en Málaga entre 1885 y 1888 un Círculo obrero que floreció durante unos años147. Cabe 

resaltar para finalizar este período anterior a la RN, la celebración de los Congresos 

Católicos Nacionales de Madrid (1889) y de Zaragoza (1890)148 y la gran repercusión 

que tuvo la primera celebración del 1º de mayo de 1890 en muchas conciencias 

católicas149. 

Ya se habían fundado los llamados Círculos Católicos de Obreros, siguiendo el 

modelo francés que desarrollaba los objetivos religiosos, educativos, asistenciales y 

recreativos. En una Asamblea en Tortosa en 1887, mostraron cierta expansión a nivel 

 
141 José García Mora, desarrolló una personalidad cambiante y con comportamientos a veces 

erráticos, cf Fulgencio CASTAÑAR RAMOS, El cura Mora, un sacerdote liberal y republicano y la España 

de su tiempo. Cáceres, Castellón Digital S.L. 2018. 
142 El Círculo de Alcoy se planteó el objetivo mutualista, cf Emilio LA PARRA LÓPEZ, El Círculo 

Católico de Obreros de Alcoy y la cuestión social (1872-1912), en “Qüestions valencianes” 1 (1979) 237-

254; ibd., Círculo de Obreros de Alcoy, en “Miscelánea Comillas” 38/72-73 (Madrid 1980) 267-296; ibd., 

La primera organización de un Círculo Obrero (El reglamento de 1872 del Círculo de Alcoy), en “Anales 

valentinos” VII/14 (Valencia, 1981) 243-254. 
143 Cf Feliciano MONTERO GARCÍA, La Defensa de la Sociedad, un exponente del Movimiento de 

Defensa Social en España, 1872-74, en “Hispania Sacra” XXX (1977) 293-327. 
144 Cf “La Defensa de la Sociedad” X (1877) 641-647 (que recoge las bases de los círculos y una 

circular del obispo); Luis PALACIOS BAÑUELOS, Círculos obreros y sindicatos agrarios en Córdoba (1877-

1923). Córdoba, Instituto de Historia de Andalucía 1985. En Córdoba se tiene en 1880 el primer congreso 

de los Círculos de la región, cf ibd., 65-67. 
145 Sobre el contexto de estos precursores de la cuestión social en España, cf Rafael SANZ DE 

DIEGO, La Iglesia española ante el reto de la industrialización, en Ricardo GARCÍA VILLOSLADA (dir.), 

Historia de la Iglesia en España, vol. V. Madrid, BAC 1979, 581-612.  
146 Cf Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España contemporánea. III: 

Palabras y fermentos (1868-1912). Madrid, Universidad Pontificia Comillas - Sal Terrae - Ediciones 

Mensajero 1984, 717-718; Elena MAZA ZORRILLA, Asociacionismo confesional en Valladolid. La 

Asociación Católica de Escuelas y Círculos de Obreros, 1881-1914, en “Investigaciones históricas: época 

moderna y contemporánea” 7 (1987) 169-202. 
147 Cf M. REVUELTA GONZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España, III…,718. 
148 Los congresos católicos nacionales habían nacido de manos de obispo de Madrid-Alcalá, 

Ciriaco María Sancha y Hervás (1833-1909), en marzo de 1888, antes que la RN, inspirado en la encíclica 

leonina Libertas (1888) y en el ejemplo de otros países. Los congresos católicos nacionales en España en 

su primera etapa fueron seis: Madrid (1889), Zaragoza (1890), Sevilla (1892), Tarragona (1894), Burgos 

(1899) y Santiago de Compostela (1902). De todos ellos existen exhaustivas crónicas impresas, si bien 

tuvieron una escasa incidencia, fueron claves en la toma de conciencia de la situación social a nivel eclesial 

español, cf Casimiro MARTÍ Y MARTÍ, Congresos Católicos Nacionales, en DHEE I, 604-605; Rafael María 

SANZ DE DIEGO, Los Congresos Católicos Españoles (1889-1902). Obispos y seglares en diálogo, en “XX 

siglos" 44 (2000) 86-94. Las crónicas y actas de cada uno de los congresos se encuentran referenciadas en, 

cf R. M. SANZ DE DIEGO, La Iglesia española ante la industrialización…, 578; F. MONTERO GARCÍA, El 

primer catolicismo social…, 130-159, 224-235, 250-268, 376-396. 
149 Cf Manuel PÉREZ LEDESMA, El primero de mayo de 1890. Los orígenes de una celebración, 

en "Tiempo de Historia” II/18 (01.05.1976) 4-17. 
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nacional. Tras la RN, los Círculos se extendieron por todo el territorio nacional, 

especialmente en la región mediterránea150. 

La resonancia por parte de la Iglesia institucional se hizo esperar. Si bien hubo 

prelados con gran sensibilidad, como fue el caso de obispo de Salamanca Joaquín Lluch 

y Garriga (1816-1882), que escribe una pastoral en 1872 sobre la Internacional151 y puso 

en marcha numerosas iniciativas que tienen como preocupación la formación obrera y la 

educación de la juventud152. Los Congresos Católicos, nacidos en este período, fueron 

impulsados y promovidos por obispos, siguiendo los modelos de otros países europeos153 

con el objetivo de unir a los católicos frente a los retos sociales que se le planteaban. En 

el primer Congreso, celebrado en Madrid (abril-mayo de 1889), aún predominaba la 

conciencia benéfico-caritativa154, en el segundo, en Zaragoza (octubre de 1890)155, 

manteniéndose en los mismos parámetros, se observó un ligero avance, habida cuenta de 

las nuevas circunstancias históricas156. En la sección 4ª de los trabajos congresuales, 

destinada a los asuntos de caridad, se creó una sección específica ahora dedicada a la 

cuestión social157. 

En la última parte del siglo XIX comenzó a ponerse en pie en España, el Estado 

Social. En 1883 se fundó la Comisión de Reformas sociales (CRS)158. Fue la primera 

 
150 Cf José ANDRÉS GALLEGO, Pensamiento y acción social en España. Barcelona, Espasa Calpe 

1984; F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 312-321. 
151 Cf Boletín Eclesiástico de Salamanca (1872) 228 ss. 
152 El obispo carmelita, Joaquín Lluch y Garriga (1816-1882), fue nombrado arzobispo de Sevilla 

y cardenal, demostró durante toda su trayectoria una gran sensibilidad social promoviendo incluso a 

congregaciones educativas e iniciativas formativas en ese campo, cf Jesús MARTÍN TEJEDOR, Francisco 

Butiñá y los talleres de Nazaret. Utopismo socialista del siglo XIX en el catolicismo español, en Historia 

de las religiosas siervas de san José. Tomo I. Madrid, CSIC 1977; Ángel MARTÍN GONZÁLEZ, Los 

Salesianos en Utrera en España. Aproximación a su historia secular (1881-1981). Una institución al 

servicio del pueblo. Aproximación a su historia secular (1881-16 de febrero-1981). Sevilla, Ed. Inspectoria 

salesiana de Sevilla 1981; María Teresa AUBACH GUIU, El Instituto catalán de artesanos y obreros, obra 

del obispo Lluch y Garriga, en “Salmanticense” XXII (1975) 123-138. 
153 Al menos en tres países habían comenzado antes: en Alemania se organizaron los 

Katholikentage desde 1848 y, en 1890, se creó el Volksverein, de intención más claramente social; en 

Bélgica se celebraron los Congresos de Malinas desde 1863 y en Italia, que intentaron unificar las fuerzas 

católicas por medio de la Opera dei Congressi desde 1874. 
154 Cf Crónica del primer Congreso Católico Nacional Español. 2 vols. Madrid, Tipografía de los 

Huérfanos 1889. 
155 Cf Crónica del segundo Congreso Católico Nacional Español. Zaragoza, Tip. Mariano Salas 

1891. 
156 En concreto, la celebración de la primera Conferencia Internacional sobre cuestiones obreras 

tenida en Berlín en marzo de 1890, se intercambiaron distintos puntos de vista sobre el descanso semanal, 

el trabajo de mujeres y niños y el durísimo trabajo en las minas con el fin de fijar unas bases para su 

reglamentación internacional, pero no se llegaron a aplicaciones concretas y prácticas, cf Alfredo Lorenzo 

RAMÓN PALACIOS, Derecho Internacional Obrero. El Congreso de Washington, en “Revista de Ciencias 

Económicas” VIII/86 (Buenos Aires, agosto 1920) 825-827, nota 3 y por otra, la primera manifestación de 

trabajadores del 1º de mayo de 1890, internacional, coordinada y pública, en la que se reclamaba la jornada 

laboral máxima de ocho horas y que impactó mucho en todo el mundo, cf José BABIANO MORA, 1 de mayo. 

Historia y significado. Albacete, Altabán 20062, 27-29. 
157 Para los distintos pormenores de ambos congresos en lo relativo a la cuestión social, cf F. 

MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 130-159. ”Lo que las amplias crónicas de los Congresos 

reflejaban era ese proyecto global de afrontar los distintos retos de la modernidad: la escuela, la prensa, la 

asistencia y la acción social […]” Ibd., De la historia eclesiástica a la historia religiosa. Una trayectoria 

historiográfica, en “Historia Contemporánea” 51 (2015) 498. 
158 Cf María Dolores GÓMEZ MOLLEDA, La Comisión de Reformas Sociales: los inicios de la 

acción social del estado en España, en “Studia. Historia Contemporánea” 2 (1984) 7-12; María Dolores 

DE LA CALLE, La Comisión de Reformas Sociales 1883-1903: política social y conflicto de intereses en 

la España de la Restauración. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989; Jesús María 

PALOMARES IBÁÑEZ - Mª del Carmen FERNÁNDEZ CASANOVA, La Comisión de Reformas Sociales y la 
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iniciativa oficial que nacía con la intención de abordar la cuestión social en España que 

sirvió al Estado para estudiar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y 

proponer reformas de carácter legislativo para mejorarlas. Funcionó durante veinte años 

hasta 1903, siendo sustituida por el Instituto de Reformas Sociales (IRC, 1903). Al mismo 

tiempo que el artífice de la restauración borbónica y líder del partido conservador, el 

malagueño Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), comprendió desde sus comienzos 

de la necesidad de la intervención estatal para evitar los abusos tanto del capitalismo, por 

un lado, como del socialismo por otro159. 

Estas primeras iniciativas y proyectos tanto religiosos como civiles, adolecían en 

sus comienzos de un carácter marcadamente personalista, paternalista y de cierta 

descoordinación. 

 

c) La RN y su repercusión en la realidad social 

 

No será hasta la publicación de la Encíclica RN el 15 de mayo de 1891, cuando la 

respuesta del mundo católico ante los grandes cambios sociales que estaba produciendo 

la industrialización en el mundo entero y los retos que ella planteaba, se concretó y 

encontró su primera respuesta oficial, su carta de identidad160. 

 
“Es importante señalar de antemano que la Rerum Novarum significa la confirmación o 

la consagración, por parte de la jerarquía, de la línea y las experiencias emprendidas con 

anterioridad por un grupo de católicos, franceses, belgas y alemanes, sobre todo, 

preocupados por la cuestión social. En este sentido la doctrina de Rerum Novarum no 

surge por generación espontánea, sino como resultado de esas experiencias concretas de 

seglares católicos”161. 

 

La Encíclica estaba destinada especialmente a los obispos y a todos los que 

cuidaban de los asuntos sociales. Dicho documento ofrecía una panorámica sobre las 

condiciones en que se encontraba la clase obrera y el posicionamiento oficial de la Iglesia.  

En España la encíclica no pasó desapercibida162 y estimuló a los católicos a 

trabajar por la cuestión social. No es que se comenzara de cero o no se hubiera ya 

trabajado, como acabamos de ver, pero sí expuso el pensamiento oficial de una manera 

 
cuestión social en Ferrol (1884-1903). Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela 

1984.  
159 Cf José María GARCÍA ESCUDERO, Cánovas, un hombre para nuestro tiempo. Madrid, BAC 

1989, 118-119. 
160 No era la primera vez que el Papa León XIII afrontaba el tema social, pero sí la primera que lo 

trataba en un documento tan importante, monográficamente y de tanta trascendencia mundial, cf R. M. 

SANZ DE DIEGO, La iglesia ante la industrialización…, 621, nota 54. Antonazzi reconstruyó todo el proceso 

de elaboración y redacción de la Encíclica, cf G. ANTONAZZI, L'enciclica Rerum Novarum. Testo 

autentico… 

 161 F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 25. 
162 De las primeras obras españolas que tratan, justifican y divulgan la RN están, cf Francisco 

PAREJA DE ALARCÓN, Solución al problema obrero en paz y en concordia. Madrid, Imp. de los hijos de 

J.A. García 1891; Eduardo SANZ Y ESCARTÍN (conde de Lizárraga), El Estado y la reforma social. Madrid, 

Imprenta de la Sociedad Editora de S. Francisco de Sales 1893, y Antonio VICENT DOLZ, Socialismo y 

anarquismo. Valencia, Imprenta de José Ortega 1893. Sobre el primer catolicismo social en España, cf 

Casimiro MARTÍ Y MARTÍ, Catolicismo social, en DHEE I, 387-391; José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, La acción 

social cristiana en el último decenio del siglo XIX: las repercusiones de la "Rerum Novarum" en España, 

en “Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea” 1 (1980) 123-140. Y sobre su bibliografía 

actualizada a 2004, cf F, MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España…, 389-409. 
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clara y para todo el mundo163. Así pues, “la cuestión social deja de ser campo de atención 

de unas minorías, como hasta aquí, para convertirse en centro de atención e interés de la 

mayoría”164. Aunque es de reconocer que mientras para buena parte de los países donde 

ya estaba presente, en sus primeros balbuceos, el catolicismo social, la RN supuso un 

punto de referencia básico, para España, en la que esta corriente era más débil y marginal 

antes de 1891. La recepción del documento leonino fue ante todo punto de partida de un 

gran movimiento para el catolicismo social165. 

Tanto los obispos, que fueron portavoces en sede parlamentaria y en numerosas 

pastorales en sus diócesis166, como en pensadores como Concepción Arenal Ponte (1820-

1893)167, Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1821-1928)168, en propagandistas169 como 

Félix Sardá y Salvany (1841-1916) y Francisco Pareja de Alarcón (1817-¿1891…?)170, 

en nuevas publicaciones y en el Congreso Católico Nacional de Sevilla de 1892, se 

hicieron eco del tema en un primer momento. Mientras, las iniciativas en el campo agrario 

seguían su crecimiento: 1891 la Federación de Obreros agrícolas de la Región Española 

contaba ya con 300.000 afiliados y en 1892 se creaban las Cajas Rurales por impulso de 

Joaquín Díaz de Rábago (1837-1898)171 y Luis Chaves Arias (1863-1917)172. Si bien se 

trató aún de una recepción un tanto reducida, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Un segundo momento en la recepción de la RN se abrió a partir de 1893 con la 

celebración de la I Asamblea Nacional de las Corporaciones católicas obreras, pues se 

suceden una serie de hechos que hablan de una mayor comprensión y mejor difusión de 

los contenidos del documento leonino y, por ende, de un relanzamiento de un catolicismo 

social más maduro y dinámico: 

 

- La peregrinación obrera a Roma del 6 al 28 de abril de 1894173, patrocinada por 

el empresario Claudio López Bru (1853-1925)174, II Marqués de Comillas, y 

 
163 Dos temas siguen preocupando a la iglesia española: la aceptación de la tolerancia religiosa y 

la escisión del integrismo, cf R. M. SANZ DE DIEGO, La iglesia ante la industrialización…, 621. 
164 Ibd., 619. 
165 Cf F. MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España…, 117. 
166 Cf F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 161-194. 
167 Cf Oscar ALZAGA VILLAAMIL, La primera Democracia Cristiana en España. Barcelona, Ariel 

1973, 50-51; Manuela SANTALLA LÓPEZ, Concepción Arenal y el feminismo católico español. La Coruña, 

Ediciós do Castro 1995; ibd., Concepción Arenal (1820-1893). El Ferrol, Concello de Ferrol 2001 (en 

gallego). Y para una abundante bibliografía, cf 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/concepcion_arenal/su_obra_bibliografia_2/ (consultado, 

10.09.2018). 
168 Cf Severino AZNAR EMBID, Estudios religioso-sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 

1949, 165-169; Miguel AYUSO TORRES, El pensamiento de Vázquez de Mella (Su actualidad, sesenta años 

después), en “Verbo” 263-264 (1988) 363-368. 
169 Producto de su labor fueron “conferencias, asambleas diocesanas y regionales de sacerdotes, 

cinco catecismos que la vulgarizaron” R. M. SANZ DE DIEGO, La Iglesia española ante la 

industrialización…, 626.  
170 Escribe uno de los primeros comentarios de la RN en España, cf F. PAREJA DE ALARCÓN, 

Solución al problema obrero… Para la publicística, la propaganda y la prensa de la RN, cf F. MONTERO 

GARCÍA, El primer catolicismo social…, 194-235. 
171 Cf Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, El liberalismo económico y social de Joaquín Díaz de 

Rábago, 1837-1898. A Coruña, Fundación Barrié 2006. 
172 Cf María José SOBEJANO SOBEJANO, Chaves Arias y el agrarismo católico en Zamora (1900-

1914). (tesis doctoral). Madrid 1989. 
173 Cf Rafael María SANZ DE DIEGO, El Catolicismo Social Español ante la Peregrinación Obrera 

de 1894, en “Estudios Eclesiásticos” 55/212 (1980) 3-26. 
174 Cf Giorgio PAPÁSOGLI, Marqués de Comillas. Don Claudio López Bru. Madrid, Universidad 

Pontificia Comillas 1984. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/concepcion_arenal/su_obra_bibliografia_2/
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organizada por el jesuita Antonio Vicent175. Esta peregrinación tuvo una gran 

repercusión en el ámbito español. El jesuita recibió entonces el encargo de una 

dedicación plena a la obra de los Círculos obreros como futuros gérmenes de 

nuevas corporaciones católico-obreras en parroquias y diócesis con una amplia 

repercusión nacional. 

- El Congreso Católico Nacional de Tarragona en 1894 con su cuarta sección 

dedicada a los asuntos sociales176. 

- En 1895, la II Asamblea de la Asociación Nacional de Corporaciones católico-

obreras y el traslado a Madrid de su Consejo Nacional de Corporaciones 

Católicas Obreras que tenía entre sus objetivos el agrupar a los Círculos, 

Cooperativas, Patronatos Católicos y asociaciones católico-sociales. Igualmente, 

en 1895 el Marqués de Comillas, siguiendo las indicaciones del mismo León XIII, 

fundó en Madrid una Asociación General para el estudio y defensa de los 

intereses de las clases trabajadoras177. Pese al intento de coordinar todas las 

acciones sociales por medio de estas dos organizaciones mencionadas, el 

movimiento obrero seguirá bastante disperso. 

- La edición y difusión de una pléyade de publicaciones de distinto signo tales 

como: el Patronato Obrero (Barcelona, 1893); Revista Católica de Cuestiones 

Sociales, fundada en 1895 por el Marqués de Comillas, y dirigida por José Ignacio 

de Urbina y Cañaveral (1856-1928); El Obrero Católico también saliendo a la luz 

en 1895 y fundada por el mismo Carlos López Bru, como órgano de la Asociación 

para la defensa y el estudio de los intereses de la Clase Obrera; la publicación, 

en su segunda edición, de la obra del Padre Vicent, Socialismo y anarquismo, con 

una tirada masiva, obra que no es otra cosa que un comentario cualificado de la 

RN178; El Amigo del Obrero (Barcelona, 1895); el Boletín del Consejo Nacional 

de las Corporaciones Católico-obreras, en 1896, órgano oficial del Movimiento 

socialcristiano en su conjunto; Revista Social (Barcelona, 1902); el Boletín del 

Obrero (Santander, 1905); Aurora Social (Barcelona, 1907); El Social, órgano de  

la Acción Social Popular de Barcelona (1906); La Paz Social (Zaragoza, 1907), 

fundada por Severino Aznar Embid (1870-1959), Inocencio Jiménez Vicente 

(1876-1941) y un grupo de propagandistas católicos de Zaragoza, que en 1910 

pasó a ser el órgano del Consejo Nacional de Corporaciones católicas Obreras; 

la biblioteca Ciencia y Acción (Madrid, 1910)179. 

 
175 Para acercarnos a la realización de la peregrinación de 1894 podemos acudir a dos crónicas del 

mismo evento: la escrita por el catedrático de economía y derecho, Armando Ricardo CASTROVIEJO 

NOBAJAS, Peregrinación obrera española a Roma en 1894. De Granada á Roma y regreso: tres semanas 

de peregrinación. Granada, Imp. López Guevara 1894 y la relatada por el párroco-arcipreste de 

Almendralejo (Badajoz), Tomás Carretero Rodríguez, que realiza una crónica en seis páginas en la que 

describe, con lenguaje un tanto barroco, cf Tobías MEDINA CLEDÓN, Peregrinación Nacional obrera a 

Roma en 1894, en ASOCIACIÓN HISTÓRICA DE ALMENDRALEJO, Actas de Las IV Jornadas de Almendralejo 

y Tierra de Barros (9-10 noviembre-2012). Almendralejo, Asociación Histórica de Almendralejo 2013, 

339-360. 
176 Cf F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 250-268. 
177 Cf ibd., 238-250. 
178 Cf ibd., 268-283. 
179 Cf R. M. SANZ DE DIEGO, La Iglesia española ante la industrialización…, 626. En solo tres 

años habían aparecido cincuenta y cuatro revistas sociales con carácter obrerista de alcance local y nacional, 

sin contar aquellas publicaciones católicas que tenían una sección dedicada al movimiento social católico, 

que seguirían aumentando en los años siguientes. Las de titularidad diocesana contaron con 27 de estas 

publicaciones, cf J. ANDRÉS GALLEGO, Pensamiento y acción…, nota 135, 365. 
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- La fundación del Instituto de Reformas Sociales (1903), que como hemos 

señalado, sustituirá a la Comisión de Reformas Sociales180, que tiene influencia de 

la DSC. 

- Las Semanas Sociales Españolas comenzarán en 1906 siguiendo el modelo de los 

cursos organizados por la Unión Popular (Volksverein) que funcionan en 

Alemania desde 1892 y las Semanas de Francia puestas en marcha en 1904181. 

- Pastorales sociales de obispos españoles, de manera especial las del obispo de 

Orihuela Juan Maura Gelabert (1841-1910), que van a tener una difusión incluso 

internacional182. 

 

En el campo de la legislación social, los católico-sociales fueron muy activos: 

sobre todo en la regulación de condiciones laborales, especialmente las referidas al trabajo 

femenino e infantil y en el surgimiento de instituciones protectoras de las condiciones 

laborales, en lo que coincidieron con hombres de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 

183. 

Las reacciones en ambientes no eclesiales ante la encíclica fueron variadas, 

dependiendo del punto de vista ideológico de los mismos184. Los liberales, evidentemente, 

no compartían las soluciones aportadas por el Papa, sobre todo en lo referente a la 

intervención del Estado como elemento social corrector de las desigualdades, entre ellas 

el salario. Los conservadores aplaudían la aceptación de este principio intervencionista 

del Estado en temas sociales, pero sostenían la necesidad de delimitar claramente las 

competencias propias del Estado y de la Iglesia en lo referente a la superación de los 

problemas y conflictos sociales. Los socialistas y, más tarde, los comunistas consideraron 

que esta respuesta llegaba tarde y mal, pues sospechaban que el tipo de propuestas que 

ofrecía, ponían a los obreros al servicio de la patronal y se inspiraba mucho en la anticuada 

organización gremial del pasado medieval185. 

 
180 Cf Ángel Luis SÁNCHEZ MARÍN, El instituto de Reformas Sociales: origen, evolución y 

funcionamiento, en “Revista Crítica de la Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social” 8 

(2014) 7-28, en file:///C:/Users/PEDRO%20RUZ/Downloads/Dialnet-ElInstitutoDeReformasSociales-

4897631.pdf (consultado, 16.03.2020). 
181 Desde sus modestos inicios en 1906, en el que se concibió como un curso breve sobre 

cuestiones sociales en Madrid, a las semanas sociales de 1907 (Valencia), 1908 (Sevilla), 1909 (Santiago 

de Compostela), 1910 (Barcelona), 1912 (Pamplona), 1933 (Madrid) y 1949 (Madrid), cf Florentino DEL 

VALLE CUESTA, Semanas Sociales, en DHEE IV, 2420-2421; Severino AZNAR EMBID, Las ocho primeras 

Semanas Sociales de España. Madrid, Secretariado de la Junta Nacional de Semanas Sociales 1949; Rafael 

María SANZ DE DIEGO, Las semanas sociales españolas (1906-1998), en “XX siglos” 11/45 (2000) 103-

113; J. ANDRÉS-GALLEGO, Pensamiento y acción social…, 354ss. Se publicaron las crónicas de todas las 

semanas, menos las de la III Semana de 1908 en Sevilla, cf R. M. SANZ DE DIEGO, La Iglesia española 

ante la industrialización…, 578. 
182 Publica nueve pastorales en su mayoría durante la cuaresma entre los años 1895-1901, cf Juan 

MAURA GELABERT, La Cuestión social. Pastorales. Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas 1902. Las 

pastorales se encuentran agrupadas en dos series: la primera serie la forman las cinco primeras centradas 

en la defensa de la propiedad privada y la segunda, las cuatro restantes, centradas en los derechos y deberes 

de los obreros y de los patronos, cf F.  MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 283-299. 
183 El Instituto de Reformas Sociales fue fundado en 1903; el Instituto Nacional de Previsión en 

1908; la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores en 1900, en su Sección 

Española, cf Feliciano MONTERO GARCÍA, Los católicos españoles y los orígenes de la política social, en 

“Studia Historica” 4 (Salamanca, 1984) 41-60. 
184 Sobres las distintas posturas en ambientes extraeclesiales sobre todo políticos, cf F. MONTERO 

GARCÍA, El primer catolicismo social…, 71-121. 
185 Comentando el balance del primer movimiento católico de obreros, Manuel Tuñón de Lara 

afirma que “[…] incluso el término “paternalismo” (que emplea Juan Nepomuceno García-Nieto) parece 

suave” M. TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero en la historia de España…, 307. 

file:///C:/Users/PEDRO%20RUZ/Downloads/Dialnet-ElInstitutoDeReformasSociales-4897631.pdf
file:///C:/Users/PEDRO%20RUZ/Downloads/Dialnet-ElInstitutoDeReformasSociales-4897631.pdf
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A pesar de estas críticas, no sin falta de fundamento algunas de ellas, es cierto que 

el mérito está en que se trata de la primera llamada de atención oficial de la Iglesia sobre 

la importancia y la urgencia de la cuestión social. Esta encíclica zarandeó las conciencias 

de los católicos del mundo entero, clérigos y laicos, políticos y no políticos, y ayudó a 

que muchos abrieran los ojos ante esta nueva realidad y los grandes retos que la misma 

planteaba a la religión que profesaban convirtiéndola en el centro de interés de muchos 

de sus miembros e instituciones186. Decididamente, la cuestión social se abrió paso y pasó 

de ser un tema de una minoría sensible, a ser un tema importante e ineludible en todos los 

ambientes católicos, muy diferentes serán las respuestas que estos ofrezcan. 

Tras la recepción más consciente de la RN, comenzó una nueva etapa para el 

catolicismo español donde descollaron Narciso Noguer (1858-1935)187, Joaquín Salaverri 

(1859-1926), Luis Chaves Arias (1863-1917), Severino Aznar, Maximiliano Arboleya 

Martínez (1870-1951), José María Campoamor Álvarez (1872-1946), Antonio Monedero 

Martín (1872-1940), Claudio García Herrero (1872-947), Luis Chalbaud Errazquin 

(1873-1965), Gabriel Lizardi Yurre (1875-1956), Sisinio Nevares Marcos (1878-1946), 

Ángel Herrera Oria (1888-1968), entre otros188. Este grupo de sociólogos y personajes 

optaron por una vía media entre el progresismo y el tradicionalismo que imperó durante 

todo el siglo XIX en España, “que consistía en buscar una modernización a la europea sin 

abandonar los ideales de la tradición española”189. 

Cuatro pueden ser las cuestiones polémicas presentes en este momento: la 

naturaleza de los sindicatos (mixtos o puros), que llevó lentamente a los obreros de los 

círculos a la constitución de sindicatos puros o propios de los obreros; la aportación del 

catolicismo social a la legislación laboral del Estado (ya hemos aludido al Instituto de 

Reformas Sociales); la débil acogida que tuvo la democracia cristiana en los ambientes 

políticos y la repercusión de los Congresos Nacionales de Burgos (1899) y Santiago de 

Compostela (1902). 

Estaba claro que la RN impulsaba a los católicos a proseguir en la creación de 

asociaciones católicas obreras capaces de contribuir de manera eficaz a la cuestión social 

y a recristianizar la masa obrera. La ambigüedad de la encíclica radicaba en el modelo de 

asociación, o mixta, formada por obreros y empresarios, o pura, por solo obreros, cuya 

polémica se encuentra en el seno mismo del catolicismo social del momento. En España, 

los Círculos obreros habían nacido con un programa claramente paternalista, religioso, 

instructivo y recreativo. El fuerte espaldarazo recibido por parte León XIII, la gran labor 

 
186 Los católicos, especialmente en Europa, se movilizaron con cierta rapidez. Nueve años después 

de la publicación de la Encíclica encontramos en Francia un análisis sobre su desarrollo y balance, cf Max 

TURMANN, Le dèveloppement du Catholicisme social depuis l’Encyclique Rerum Novarum. Paris, 

Wentworth Press. 1900 (la traducción y el prólogo de la edición en español fue realizada por Severino 

AZNAR, cf Max TURMANN, El desarrollo del Catolicismo Social desde la encíclica Rerum Novarum. 

Madrid, Wentworth Press. 1902). 
187 Cf M. GONZÁLEZ REVUELTA, Compañía de Jesús en la España contemporánea III…, 843-853; 

Florentino DEL VALLE CUESTA, El P. Narciso NOGUER (1858-1935), en “Razón y Fe” 109 (1935) 88-101; 

ibd., Narciso NOGUER, sociólogo, en Charles E. O’NEILL - Joaquín María DOMÍNGUEZ BUSTAMENTE (dirs.), 

Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Vol. III. Roma-Madrid, Institutum Historicum S.I.-

Comillas 2001, 2830. 
188 Hemos podido encontrar al menos 50 cartas en el Fondo Olaechea del ACV que van desde sus 

años en Friburgo (Suiza) hasta finales de los 60, refiriéndose a temas diversos. La primera carta que 

conservamos, recordemos que se conocen desde el año 1937 en Pamplona, siendo Herrera ya una persona 

muy conocida, cf ACV FO c. 26 p. 5 d. 9. Carta Herrera - Olaechea, Friburgo, 18.07.1940. En la que Herrera 

expresa a Olaechea sus sentimientos antes de ser ordenado sacerdote. Y la última, cf ibd., c. 72 p. 3 d. 35. 

Carta Herrera - Olaechea, 21.10.1966, en la que Herrera le propone una reunión para tratar el tema de las 

Universidades y los estudios. 
189 Q. ALDEA VAQUERO - J. GARCÍA GRANDA - J. MARTÍN TEJEDOR, Iglesia y Sociedad en la 

España del siglo XX…, XIII. 
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desarrollada en favor de los Círculos por el Padre Vicent190 y la creación de la Asociación 

General para el estudio y defensa de los intereses de las clases trabajadoras, por parte 

del Marqués de Comillas, parecen animar más si cabe y reforzar este programa 

paternalista. Eran organizaciones confesionales en sus denominaciones, organización e 

ideología, impulsadas por personalidades eclesiásticas y se configuraron de forma 

interclasista y vinculadas a la patronal. No defendían ideas reivindicativas ni de lucha 

social, sino que persiguieron objetivos profesionales. Todas estas características les 

valieron el calificativo de amarillas por parte del sindicalismo socialista y anarquista191. 

Aunque hay que considerar que tras la utilización del nombre Círculos Obreros se 

encontraban distintas concepciones y se va abriendo paso lentamente el modelo de 

organización profesional que sostiene como muy importantes los objetivos económicos y 

sociales, sin abandonar los objetivos religioso-morales-recreativos. En 1897 nació el 

primer sindicato católico puro, muy reducido, de los tipógrafos de Madrid, perteneciente 

al Círculo de Obreros Católicos de San José de Madrid192. 

El punto de partida del estado social en España se situó en 1883 con la creación 

de una Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar 

de las clases obreras tanto agrícolas como industriales y que afectan a las relaciones 

entre el capital y el trabajo por Real Decreto. En 1890, es reestructurada y pasa a 

denominarse CRS. En 1900, Eduardo Dato e Iradier (1856-1921), como ministro de la 

Gobernación, presenta la Ley de Accidentes de Trabajo, que fue el primer sistema de 

seguros sociales. Igualmente impulsó la Ley sobre el trabajo de mujeres y niños, para 

limitar la edad laboral de los menores, y proteger a las mujeres embarazadas, para que 

pudieran conservar el puesto después de su baja193. En 1903, se fundó el Instituto de 

Reformas Sociales (IRS), continuador del trabajo realizado por la CRS entre los que 

participaban un buen número de católico-sociales194. En 1908 echó a andar el Instituto 

Nacional de Previsión (INP), con el objeto de establecer los seguros sociales. Uno y otro 

serán absorbidos durante los años veinte por el Ministerio de Trabajo195. 

 
190 Según los reglamentos propuestos por el P. Vicent, cf A. VICENT DOLZ, Socialismo y 

anarquismo… 
191 El apelativo de sindicato amarillo nació en el seno del sindicalismo francés. En 1899 en 

Montceau-les-Mines (Francia), un grupo de mineros que rechazaban las huelgas fundaron un sindicato. Las 

ventanas del local de reunión de dicho sindicato tenían papel transparente amarillo, color que fue elegido 

para distinguirlo del rojo que utilizaban los sindicatos de izquierdas para identificarse en las 

manifestaciones. El sindicalismo amarillo proponía la participación de los obreros en la propiedad de los 

medios de producción y la colaboración entre trabajadores y patrones con el fin de formar una hermandad 

en el trabajo unida por unos intereses comunes, cf Juan José CASTILLO ALONSO, El sindicalismo amarillo 

en España: aportación al estudio del catolicismo social español (1912-1923). Madrid, Cuadernos para el 

diálogo 1977. 
192 Cf Juan GÓMEZ LANDERO, Círculo Católico de Obreros de San José. Madrid, Imp. de San 

Francisco de Sales 1899. 
193 Cf María José ESPUNY TOMÁS, Eduardo Dato y la legislación Obrera, en “Historia Social” 43 

(2002) 3-14. Ver también, Feliciano MONTERO GARCÍA, Conservadores y liberales ante la "cuestión 

social": el giro intervencionista, en “Revista de filología románica” 14/2 (1997), 493-504 (número de 

homejane a Pedro Peira Soberón); ibd., Conservadurismo y cuestión social, en Javier Tusell Gómez, 

Feliciano Montero García y José María Marín Arce (coords.), Las Derechas en la España Contemporánea. 

Madrid, UNED, 1997, 59-76. 
194 Ejemplo de ello son: Álvaro López Nuñez (1865-1936), Severino Aznar, Pedro Sangro y Ros 

de Olano (1878-1959) y Luis Marichalar y Monreal (1873-1945). 
195 Cf María Dolores DE LA CALLE VELASCO, Sobre los orígenes del Estado social en España, en 

“Ayer” 25 (1997) 129; Feliciano MONTERO GARCÍA, De la Beneficencia a la reforma social. Los orígenes 

de la política social del Estado: estado de la cuestión, fuentes y archivos, en “Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie V, Hª. Contemporánea” 7 (Madrid, 1994) 415-433. Y sobre la presencia y el significado de estos 

católico-sociales en los orígenes de la política social en España, cf F. MONTERO GARCÍA, Los católicos 

españoles…, 41-60. 
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En esta primera etapa del catolicismo social español se constata la debilidad de la 

tendencia demócrata cristiana. El industrial Salvador Busquets Soler (1839-1901) y el 

catedrático de economía Amando de Castroviejo Nobajas (1874-1934)196, desde las 

páginas de la Revista Católica de Cuestiones Sociales defendieron la Democracia 

Cristiana desde 1898, siguiendo el modelo del programa francés197. León XIII en la 

encíclica Graves de communi re (1901) prohibió el uso de esta denominación, censurando 

un uso político referido a los valores democráticos, y apostando por un uso más reductivo 

que hacía referencia sólo a las intervenciones sociales de la iglesia.198 

Ya en los dos primeros congresos anteriores a la RN había tímidas referencias al 

intervencionismo del Estado: en el primero en Madrid (1889) en lo referente al trabajo 

femenino se concluyen sólo con recomendaciones sobre el descanso dominical y festivo 

y sobre el trabajo infantil, se pide incluso sanción y en el segundo congreso en Zaragoza 

(1890), se aborda de nuevo el trabajo femenino y el infantil, así como proteger al 

trabajador y a las asociaciones obreras199. La RN supuso un fuerte empuje a la corriente 

del catolicismo social que apostaba por el intervencionismo estatal en cuanto a defensa y 

protección de la clase obrera (Escuela de Lieja)200. Los temas en los que pedían los 

católico-sociales la intervención del Estado son: 

 

- El descanso dominical, que se presentaba como prioritario. 

- La regulación de trabajo femenino e infantil, se presentaba el segundo en orden 

de urgencia e importancia. 

- La implantación de los jurados mixtos para resolver las cuestiones de la 

legislación laboral. 

- El establecimiento del seguro social, cuya obligatoriedad quedaba en la 

indefinición. 

 

Concluimos esta etapa de recepción de la RN, afirmando la existencia de un 

retraso o un desfase del catolicismo social español con respecto a otros países europeos201.  

La RN no viene a confirmar un movimiento ya existente, como ya dijimos al 

comienzo, sino a despertar e impulsar una nueva conciencia católica. Igualmente, 

podemos afirmar, que su primera recepción fue escasa y débil, y que sólo a partir del 

Congreso Nacional de Tarragona (1894) se puede hablar del comienzo de una recepción 

madura y seria de la RN. Las posibles causas del retraso y desfase del catolicismo español 

podemos encontrarlas en que: 

 
196 Cf José ANDRÉS GALLEGO, La segunda democracia cristiana (1898-1901), en Homenaje a 

Antonio Domínguez Ortiz. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia 1981, 757-766. 
197 Cf José ANDRÉS GALLEGO, La distinta evolución de la doctrina sobre la propiedad y el trabajo, 

en Paul AUBERT (dir.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX). Madrid, Casa de Velázquez 2002, 

280. 
198 Romolo Murri (1870-1944) en Italia, cf G. MARTINA, Storia della Chiesa IV…, 93-94 y el 

grupo Le Sillon (el surco, 1894-1910) fundado por Marc Sangnier (1873-1950) en Francia, cf Cristóbal 

ROBLES MUÑOZ, La condena de Le Sillon, un episodio de la crisis modernista, en “Hispania Sacra” 65, nº 

extra (octubre, 2013) 283-334. El Papa mismo sostiene: “Que no se trate de fomentar bajo este nombre de 

Democracia Cristiana cualquier intención de disminuir el espíritu de obediencia, o de alejar a las personas 

de sus gobernantes legales” http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html (consultado, 24.07.2020). 
199 Cf F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 330-331. 
200 Especialmente en Francia, Bélgica y Suiza, cf M. TURMANN, El desenvolvimiento del 

catolicismo social,… 
201 Este tema se encuentra ampliado en las conclusiones finales de la publicación de Montero, cf 

F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 397-405. 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html
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- El catolicismo social español se enmarcó dentro del atraso cronológico, la 

debilidad tecnológica y la escasa fuerza del desarrollo industrial español; 

- La situación social y política privilegiada en la que se encontraba la Iglesia 

española. Ello hace que el catolicismo social español, en sus primeros pasos, esté 

situado mayoritariamente dentro de una tesis de cristiandad, por lo que no advierte 

la necesidad de ponerse en la tesitura de las sociedades que tienen que 

confrontarse con un estado no confesional o con sociedades crecientemente 

descristianizadas; 

- El debate y las divisiones entre los mismos católicos españoles en cuestiones 

político-religiosas (carlistas, integristas, unionistas…), hace que se reflejen en 

distintas opciones sociales y propicien un amplio debate interno e incluso una 

fragmentación. 

Importante, al fin, nos parece poner de relieve la recepción y la repercusión que 

tuvo la RN en el ambiente salesiano, especialmente en el VI Capítulo General (29 de 

agosto al 6 de septiembre de 1892), en la formación de sus miembros en los distintos 

niveles, en sus programas de enseñanza y libros de texto, en sus publicaciones (Boletín 

Salesiano y otras de carácter social), en los primeros congresos de cooperadores 

salesianos…202. 

 

d) Desarrollo del catolicismo social español hasta la guerra civil 

 

Comienza el catolicismo social con el siglo XX una etapa llena de vitalidad e 

impulso (1901-1912). Se organizan las asambleas regionales y diocesanas de 

corporaciones católica-obreras (1903-1907), el año 1895 se había constituido ya en 

Madrid el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, que agrupaba a los 

Círculos, Cooperativas y Patronatos Católicos, en 1906 comienzan las Semanas Sociales, 

especialmente la de Barcelona (1910), y se plantea claramente la necesidad de fundar 

uniones profesionales o sindicatos, preferentemente mixtos. Surgieron, al mismo tiempo, 

toda una serie de obras de propaganda social: la Asociación de Eclesiásticos para el 

Apostolado Popular (1905)203, la Revista Social en Barcelona (1907)204, La Paz social en 

 
202 Un primer acercamiento sobre la primera recepción de la RN de la congregación y la familia 

salesiana, cf José Manuel PRELLEZO, La risposta salesiana allá “Rerum Novarum”. Approccio a documenti 

e iniziative (1891-1910), en Antonio MARTINELLI – Giovanni CHERUBIN (dir.), La dottrina sociale della 

chiesa strumento necessario di educazione alla fede. Atti della XV Settimana di Spiritualità della Famiglia 

Salesiana (Roma, 20-25 gennaio 1992). Roma, Dicastero per a Famiglia Salesiana 1992, 39-91. 
203 Cf Feliciano MONTERO GARCÍA - Pere FULLANA PUIGSERVER, Asociación Eclesiástica de 

Apostolado Popular una respuesta pastoral nueva para un área urbana e industrial (Barcelona 1905-

1914), en “Estudios eclesiásticos: revista de investigación e información teológica y canónica” 69/271 

(1994) 503-528. 
204 Revista ligada a la fundación de la Acción Social Popular promovida por el jesuita Gabriel 

Palau Soler (1863-1939), cf José MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Palau, Gabriel, en Charles E. O’NEILL - 

Joaquín Maria DOMÍNGUEZ BUSTAMENTE (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Vol. III. 

Roma-Madrid, Institutum Historicum S.I. Comillas 2001, 2953-2954. 
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Zaragoza (1907)205, Acción Social Popular 206, la obra de Sisinio Nevares207, traducciones 

y divulgación de obras y estudios sociales. Todas estas iniciativas contribuyeron a la 

difusión en España de las principales obras del catolicismo social europeo. Esta etapa 

llega su fin con la interrupción de las Semanas Sociales, tras la polémica del dominico 

Pedro Gerard Langenscheidt (1871-1919) en La Semana de Pamplona (1912). En efecto, 

Gerard, entusiasta propagandista del modelo sindical belga, defendió de manera 

apasionada el modelo de sindicatos católicos, libres de la influencia patronal, socialista, 

verdaderas “sociedades de resistencia” y criticó fuertemente el trabajo realizado por el 

catolicismo social español hasta ese momento208. 

Le sigue una etapa llena de tensiones y crisis (1912-1923). Son años de 

inestabilidad política y económica a nivel nacional y mundial: I Guerra Mundial (1914-

1918), la Revolución Rusa (1917) y la gran crisis económica de 1917.  

Entre las asociaciones agrícolas se dio un gran paso con la constitución de la 

Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA) en Madrid en 1917, el campo estaba 

abonado con las federaciones regionales209. Seguía el modelo mixto y cooperativista más 

adaptado a la realidad en la que estaba implantada esta asociación210. El campo fue desde 

los comienzos de las asociaciones católicas uno de los ámbitos al que se prestaba más 

atención, por ejemplo, el Congreso Nacional Social de Burgos en 1899 centrado en este 

tema. No será hasta 1903 en el que se desarrollen los sindicatos, las asociaciones agrícolas 

y cajas rurales, llegando a su culminación en 1919, tras la publicación en 1906 de la Ley 

de Sindicatos Agrícolas211.  En 1921, decae este movimiento, siendo el elemento más 

controvertido la gestión financiera de Antonio Monedero Martín (1872-1940), el gran 

protagonista y propagandista de los sindicatos agrarios, al que se relevó de su cargo por 

sospechas en la gestión212.  

En el terreno del sindicalismo obrero, las tensiones y la existencia de esas dos 

tendencias opuestas hacían que la creación de una gran confederación obrera fuera mucho 

más difícil: los comillistas,y el sindicalismo obrero puro.  Los comillistas, partidarios de 

una dependencia del patrono o de la autoridad eclesiástica y los libres o independientes. 

En 1916, el dominico Gerard y el jesuita Gabriel Palau i Soler (1863-1939) fueron 

 
205 La Paz Social fue fundada por Severino Aznar, Inocencio Jiménez Vicente y un grupo de 

propagandistas católicos de Zaragoza. Esta publicación fue uno de los grandes avances de esta etapa. Uno 

de sus objetivos fue el de fomentar y propagar el cooperativismo en Aragón y resto de España, cf José 

ANDRÉS GALLEGO - Antón Mª PAZOS RODRÍGUEZ, La Iglesia en la España contemporánea. 1: 1800-1936. 

Madrid, Ediciones Encuentro S.A. 1999, 217; La paz social en Enciclopedia Navarra, cf 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=12451 (consultado, 16.03.2020). 
206 Cf José Mª BOIX RASPALL, Acción Social Popular, en “Fomento Social: revista trimestral de 

sociología y de moral económica” 1/3 (jul.-sep. 1946) 329-338; Alfonso ÁLVAREZ BOLADO - José Joaquín 

ALEMANY BRIZ, G. Palau S.J. y la Acción Social Popular. Correspondencia inédita, 1913-1916, en 

“Miscelánea Comillas: revista de Ciencias Humanas y Sociales” 38/72-73 (1980) 123-178. 
207 Cf Manuel REVUELTA GONZÁLEZ, El P. Sisinio NEVARES. Etapas de su acción social y 

promoción de los sindicatos agrarios palentinos, en “Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 

Meneses” 76 (2005) 355-393. 
208 Cf Salvador CARRASCO CALVO, El P. Gerard, fundador y propagandista del sindicalismo 

católico libre (1911-1919), en “Communio” VIII/2-3 (Sevilla, 1975) 333-438. 
209 Fundadas entre 1906 y 1914. 
210 Cf Juan José CASTILLO ALONSO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del 

pequeño campesino en España: la confederación Nacional Católica-Agraria, 1917-1942. Madrid, Servicio 

de Publicaciones Agrarias D.L. 1979. 
211 Cf Josefina CUESTA BUSTILLO, Sindicalismo católico agrario en España, 1917-1919. Madrid, 

Narcea 1978. 
212 Sobre Antonio MONEDERO, cf Antonio MONEDERO MARTÍN, Siete años de propaganda 

(Crónicas de Juan Hidalgo). Palencia, Diputación de Palencia 2003 (la introducción, pp. I-XL, fue escrita 

por el historiador Manuel Revuelta). 

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=12451
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apartados de la propaganda sindical. Ambos fueron apartados por razones diferentes. El 

padre Gerard fue acusado, por ciertos sectores católicos, de socialista, demagogo, y 

perturbador del trabajo en el campo social. Se sucedieron las dificultades e intervenciones 

episcopales, movidas por denuncias que, en 1912, tras el debate de la Semana Social de 

Pamplona, llegaron a paralizar sus trabajos. Fue trasladado a Bélgica para terminar sus 

estudios sociales. Desde allí, en 1913, iría a Roma a defender su obra ante la Secretaría 

de Estado. Volvió a España con el plácet de la Santa Sede y del Maestro General de los 

Dominicos. A pesar de ello, en el año 1916, Gerard recibió, de nuevo, una orden tajante 

de retirarse totalmente de la acción social y esta vez hasta su fallecimiento tres años 

después en 1919. En el caso de Gabriel Palau pudieron influir además otros asuntos 

referentes a la Acción Social Popular, por él fundada, y sus relaciones dentro de la 

Compañía213. En 1916, el arzobispo y cardenal de Toledo, Victoriano Guisasola y 

Menéndez (1852-1920), publicaba la carta pastoral Justicia y Caridad, donde apostaba 

por el sindicalismo obrero puro214. A esta última tendencia pertenecían también el grupo 

de Maximiliano Arboleya, Severino Aznar, José Gafo Muñiz (1881-1936), Bruno Ibeas 

Gutiérrez (1879-1957), José María Boix y Raspall (1887-1973) y otros, que fundaron el 

Grupo de la Democracia Cristiana en 1919, apoyados por dicho arzobispo. El grupo fue 

denunciado por el director del periódico de tendencia carlista, El Siglo Futuro215. La 

denuncia prosperó, pero fue archivada por el nuncio Federico Tedeschini (1873-1959), 

ya en 1921. Si bien este grupo fundó en diciembre de 1922 el Partido Social Popular, el 

primer partido democristiano español216. 

El sindicalismo obrero católico fue acusado de amarillismo ya en las jornadas de 

huelga de 1917217. En 1919, los comillistas lograron sacar adelante una Confederación 

nacional católico-obrera, en la que se afirmaba el carácter obrerista de los sindicatos, a 

la vez que declaraba su confesionalidad. En ningún momento representó una plataforma 

unitaria. 

La etapa que representaba la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) estuvo 

marcada por los apoyos y las facilidades prestados a los sectores católicos cercanos que 

apoyaban la dictadura. La CONCA se consolida y mantiene su influjo en la meseta norte 

y en el levante, prestando numerosas colaboraciones al nuevo Régimen. 

En 1924, los sindicatos de obreros libres, pusieron en pie su propia confederación, 

la Confederación de Libres del Norte. Si bien dentro de estos libres habría que diferenciar 

los de Barcelona promovidos sin ningún éxito por Acción Social Popular y los que surgen 

dentro del carlismo radical, al margen de todo control clerical o patronal218. 

En 1926, bajo la presidencia del arzobispo de Toledo, Pedro Segura y Sáez (1880-

1957), se aprueban las bases para una nueva Acción Católica. En ellas se aprueba la 

 
213 Cf A. ÁLVAREZ BOLADO - J. J. ALEMANY BRIZ, G. Palau S.J. y la Acción Social Popular…, 

123-178. 
214 Cf Victoriano GUISASOLA Y MENÉNDEZ, Justicia y caridad en la organización cristiana del 

trabajo. carta pastoral del Emmo. y Rvmo. señor Cardenal Arzobispo de Toledo Primado de las Españas, 

a sus amados clero y fieles. Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús 1916. 
215 El director del periódico El Siglo Futuro de 1907 a 1936 fue Manuel Senante y Martínez (1873-

1959) de ideología carlista e integrista. 
216 Si bien no pudo desarrollar su programa debido al golpe de Estado del general Miguel Primo 

de Rivera y Orbaneja (1870-1930) en septiembre de 1923, cf O. ALZAGA, La primera democracia 

cristiana,... 
217 Excepción hecha de los sindicatos libres de Cataluña, cf Colin WINSTON, La clase trabajadora 

y la derecha en España, 1900-1936. Madrid, Cátedra 1989. 
218 En la trayectoria de los sindicatos católico-libres se diferencian dos etapas representadas por Gerard (el 

sindicato católico libre) y la de Gafo (el sindicato libre y profesional), cf Salvador CARRASCO CALVO, 

Sindicalismo católico libre en España. Pensamiento y obra de Gerard y Gafo. (tesis doctoral). Barcelona 

1982. 
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integración de los sindicatos en esa nueva asociación, es decir, se debían identificar como 

católicos. Es el triunfo de la línea de la confesionalidad de los sindicatos, según el modelo 

defendido por Nevares, frente al profesional defendido por Gafo. 

El advenimiento de la II República Española (1931-1936), estuvo caracterizada 

por la reubicación del Movimiento Católico español219. “Este drama evolucionaba desde 

las iniciales posibilidades de entendimiento entre Iglesia y Estado al enfrentamiento entre 

ambas esferas”220. El nuevo marco político, provoca un giro estratégico fundamental, se 

opta por el accidentalismo o aceptación posibilista de esta nueva situación. Aparecía una 

iglesia que buscaba el acuerdo con la República221. En 1932, se reforman las bases de la 

Acción Católica. Los sindicatos tienen, por primera vez, un estatuto relativamente 

autónomo. Era la victoria del modelo eminentemente profesional que propugnaba Gafo. 

Por otra parte, se animaba a la formación de líderes y de propagandistas obreros. Así la 

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) impulsó la fundación del 

Instituto Social Obrero (ISO). Se forman los primeros núcleos de la Juventud Obrera 

Católica (JOC) en algunas diócesis222. 

La CONCA mantuvo su influencia en el sector agrario, combatió la reforma 

agraria, frente al derecho de la propiedad de la tierra y prestó su apoyo político a la 

CEDA223. 
 

e) El catolicismo social valenciano hasta la guerra civil 
 

Tras este recorrido por el largo proceso de la conformación del catolicismo social 

a nivel general y nacional tenemos que hacer una “obligada y principal escala en la 

reconstrucción del catolicismo social español” en el caso de Valencia que “emerge como 

una de sus cotas más descollantes224. Esta afirmación de este historiador nos pone sobre 

la pista de la realidad singular del catolicismo social en tierras de Valencia. Nos interesa 

conocer, cómo se originó y se desarrolló este movimiento eclesial hasta la guerra civil 

para encuadrar mejor la acción social de Olaechea en tierras levantinas. 

Valencia225 fue uno de los núcleos donde más lúcidamente se desarrolló el 

catolicismo social español desde sus inicios, tanto en el terreno de las iniciativas como en 

 
219 Sobre la dimensión política de la cuestión religiosa en la II República, cf Manuel ÁLVAREZ 

TARDÍO, Anticlerialismo y libertad de conciencia. Política y Religión en la Segunda República Española 

(1931-1936). Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2002. 
220 J. de la CUEVA MERINO, El conflicto político-religioso en la Segunda República y la Guerra 

Civil…, 69. 
221 Cf Víctor Manuel ARBELOA MURU, La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936). Madrid, 

Encuentro 2008. 
222 Cf Antonio César MORENO CANTANO, Albert Bonet: catalanista, católico y propagandista al 

servicio del Cardenal Gomá, en Alejandra IBARRA AGUIRREGABIRIA (coord.), No es país para jóvenes. 

Actas del III Encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Granada 2009. Vitoria, Instituto Valentín 

Foronda 2012, 1-15.  
223 La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) fue una coalición española de 

partidos de derechas y católicos durante la etapa de la Segunda República formada para proteger valores 

como la religión, la familia y la propiedad. En 1933, se presentaron a las elecciones unificando a todo el 

centro-derecha como alternativa a la coalición de partidos de izquierda, resultando el partido más votado. 

Formó parte del segundo gobierno constituido de la II República, cf Nigel TOWNSON, ¿Vendidos al 

clericalismo? La política religiosa de los radicales en el segundo bienio, 1933-1935, en Julio DE LA CUEVA 

MERINO - Feliciano MONTERO GARCÍA (edits.), Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en 

la Segunda República. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 2009, 73-90. 
224 José Manuel CUENCA TORIBIO, Catolicismo social y político en la España contemporánea 

(1870-2000). Madrid, Unión Editorial 2003, 162. 
225 Por lo que respecta a Castellón, cf Samuel Pascual GARRIDO HERRERO, Los trabajadores de la 

derecha. La acción social católica en los Obispados de Tortosa y Segorbe. Castellón, Diputació de Castelló 
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el de las ideas226. Cándido Ruiz afirma al respecto: “En el ámbito del movimiento social 

católico podemos declarar, sin temor a equivocarnos, que nuestra región [Valencia] se 

constituyó en la cuna de tal movimiento en España”227. La acción social de Olaechea no 

sólo fue producto de su sola iniciativa personal, sino fruto maduro de una larga tradición 

de catolicismo social en el ambiente valenciano.  

En cuanto a las iniciativas del catolicismo social delimitaremos cuatro campos de 

acción privilegiados que responden a las necesidades más importantes de la clase obrera 

valenciana: el político-sindical obrero y agrario, el educativo, el sanitario y el de la 

vivienda. 

El origen del catolicismo social valenciano228 lo encontramos precisamente en los 

Círculos Católicos de Obreros229. El pionero, ya señalado, fue el fundado en 1872 por 

Castells en Alcoy siguiendo el modelo francés de Albert de Mun (1841-1914) en su 

organización y en sus objetivos. Desde 1885, esta iniciativa va a ser impulsada por el 

Padre Antonio Vicent230, retornado a Valencia, tras su estancia en Francia y su periplo 

docente231, que igualmente miraba al modelo francés. Los círculos vicentinos tuvieron 

desde el principio el objetivo de contrarrestar la influencia y el empuje que los 

movimientos obreros socialistas y anarquistas estaban teniendo en el terreno obrero232, al 

igual que alcanzar un ambiente de armonía y hermandad entre los obreros y patronos. Sus 

fines fundamentales se concretaban en cuatro233: uno era religioso, por el que todos sus 

principios rectores y sus miembros debían ser católicos y su dependencia de la jerarquía 

católica debía ser meridianamente clara; otro era educativo, reflejado en las conferencias, 

cursos, clases de temática religiosa, científica o profesional, bibliotecas; otro era 

 
1986. Sobre Alicante, cf Pedro María EGEA BRUNO, Sindicalismo cristiano en la sierra minera de 

Cartagena y en la diócesis de Orihuela. Dos modelos de comportamiento sindical en el “Levante” español 

(1890-1920), en “Anales de Historia Contemporánea” 1 (1982) 189-216. 
226 “La capital del antiguo reino de Valencia fue, con Zaragoza y Valladolid, uno de los tres ejes 

que articularon el catolicismo social español. Con mayor fuerza y éxito que las otras dos logró combinar 

teoría y praxis, presentando así la imagen más completa y armónica del socialcatolicismo hispano” J. M. 

CUENCA TORIBIO, Catolicismo social y político…, 176. “De esta manera, en el País Valencià el catolicismo 

social tiene un rápido y fuerte arraigo” J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer…, 24. 
227 Cándido RUIZ RODRIGO, Catolicismo social y educación La formación del proletariado en 

Valencia (1891-1917). Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer 1982, 120. 
228 Sobre la cuestión social en Valencia, cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer…, 24-33 

(de la página 21 a la 24 traza una introducción sobre los orígenes del catolicismo social de manera especial 

el valenciano). 
229 Estos fueron fundados en Francia en diciembre de 1871 por Albert De Mun, uno de los 

precursores de la RN, con el objetivo de aproximar empresarios y obreros. Dicho objetivo impulsaba la idea 

de un corporativismo cristiano que parece inspirado en los gremios del Antiguo Régimen. “A pesar de su 

aparente fracaso, los Círculos Católicos iban a ejercer en Francia un influjo duradero en el desarrollo del 

movimiento social cristiano, difundiendo las realizaciones concretas de León Harmel, patrono cristiano 

ejemplar, y el programa doctrinal del Consejo de Estudios, animado por René de la Tour du Pin” Roger 

AUBERT, La Iglesia en el Mundo Moderno (1848 al Vaticano II), en Roger AUBERT et AA.VV, Nueva 

Historia de la Iglesia. Vol. V. Madrid, Ediciones Cristiandad 1977, 149. 
230 Este jesuita castellonense fue de capital importancia en los inicios del catolicismo social 

español como se ha señalado, cf José Manuel CUENCA TORIBIO, Estudios sobre la Iglesia española del XIX. 

Madrid, Editorial Actas 1973, 265-283 (le dedica todo un capítulo a la figura de Antonio Vicent y los 

orígenes del catolicismo social en España). Había comenzado su compromiso en Manresa en 1865 y lo 

continuó en Valencia. 
231 Residió en el colegio jesuita valenciano de San José hasta su muerte en 1912. En 1889 dejó sus 

clases de Ciencias Naturales y se consagró en exclusiva al apostolado social, cf Enrique LLUCH MARTÍ, 

Jesuitas y pedagogía: el Colegio San José en la Valencia de los años veinte. Madrid, Universidad Pontificia 

Comillas 1997, 63, nota 35. 
232 Cf A. VICENT DOLZ, Socialismo y anarquismo…, 234-235; BOAV (15.01.1901) 27 y las 

instrucciones dadas al clero por el arzobispo Victoriano Guisasola, cf BOAV (1910) 2-20. 
233 Cf A. VICENT DOLZ, Socialismo y anarquismo…, 544. 
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económico-mutualista, con la fundación de cajas de ahorros, con la concesión de 

préstamos, el establecimiento de economatos de consumo, la institución de ayudas a 

huérfanos, viudas, inválidos…; y cuarto, un fin recreativo, organizando  conciertos, 

veladas recreativas, sesiones de teatro, actividades deportivas…234. La fórmula era 

bastante sencilla, disponer de un lugar donde encontrarse obreros y patrones en el que 

poder compartir y desarrollar en fraterna camaradería estos cuatro fines. Si bien, 

cumplieron una labor de difusión y concienciación del gran problema social que se vivía 

en las clases obreras y la promoción de la cultura obrera con la creación y sostenimiento 

de las escuelas nocturnas y el establecimiento de lugares de recreo y esparcimiento sanos 

e higiénicos para adultos y niños de la clase obrera235, pero por la orientación corporativa 

con carácter mixto (obrero-patrono) que tomaron estas asociaciones, fueron acusados de 

paternalismo y de amarillismo236 desde el mundo sindical. Los círculos obreros tuvieron 

tanta pujanza que contaron desde 1890 incluso con la publicación de un diario, La Alianza 

Obrera; un ejemplo evidente de su vitalidad fue su difusión por toda la geografía 

española237 y, de manera especial, en la región valenciana238. A mediados de 1881, el 

Círculo Católico Obrero Cooperativo de San Vicente Ferrer que fue el primero en 

Valencia capital, más tarde en 1908, se refundiría en la Casa de los obreros de san Vicente 

Ferrer. Ello movió la creación, por parte de Gregorio Gea Miquel (1832-1886)239, 

artesano carpintero valenciano, del primer Patronato Obrero de la Juventud, con un 

fuerte carácter formativo y recreativo para la juventud obrera240. El 2 de febrero de 1883, 

Gea fundó el Patronato, en un local prestado por los jesuitas y con la ayuda de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País y de varios amigos benefactores,241 siguiendo 

los modelos franceses de la primera mitad del siglo XIX, inspirados en la obra del 

sacerdote Joseph-Marie Timon-David242. De 1895 a 1900 se encargará de ella una 

 
234 Cf Adolfo ALVAREZ-BUYLLA Y GONZÁLEZ-ALEGRE, La reforma social en España. Madrid, 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 1917, 47-48; M. TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero…, 

306. 
235 Cf Cándido RUIZ RODRIGO, La educación del obrero: Los inicios del catolicismo social en 

Valencia, en “Revista de Educación: Revista Interuniversitaria” 1 (1982) 123-143. 
236 Este movimiento sindical embrionario de finales del siglo XIX es calificado por algún autor, 

ya a principios del siglo XX, como ya indicamos a nivel nacional, de “sindicalismo amarillo” y 

“movimiento social contrarrevolucionario” Francesc-Andreu MARTÍNEZ GALLEGO, Valencia, 1900: 

movimientos sociales y conflictos políticos durante la guerra de Marruecos, 1906-1914. Castelló de la 

Plana, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón 2001, 262. 
237 Cf José ANDRÉS GALLEGO, El movimiento obrero cristiano replanteamiento, en “Nuestro 

Tiempo” 285 (1978) 5-38. 
238 Sirve de ejemplo su expansión por la Safor, cf Samuel GARRIDO HERRERO, El sindicalisme 

catòlic a la Safor, 1900-1936. Catolicisme Social i polítics en una comarca del País Valencià. Valencia, 

C.E.I.C. la Safor 1987. 
239 Cf Manuel SÁNCHEZ NAVARRETE, Gregorio Gea, fundador del Patronato de la Juventud 

Obrera de Valencia. Valencia, Patronato de la Juventud Obrera de Valencia 1984; Amparo SÁNCHEZ 

ANDRÉS, El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia 1880-1931, en “Saitabi” 19 (1969) 185-200. 
240 Cf Cándido RUIZ RODRIGO, Catolicismo social y educación. La formación del proletariado en 

Valencia (1891-1917). Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer 1982, 161-178. 
241 El 29 de mayo de 1884 los estatutos del Patronato eran aprobados por el arzobispado de 

Valencia y el 3 de febrero de 1886 recibió la aprobación civil, curiosamente fallece al día siguiente, cf A. 

SÁNCHEZ ANDRÉS, El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia…, 186. 
242 Joseph-Marie Timon-David (1823-1891), fundador de la Congregación del Sagrado Corazón 

de Jesús, se inspiró en la obra de otro sacerdote francés, Jean-Joseph Allemand (1772-1836), que había 

creado, muy modestamente, el Instituto de la Obra de la Juventud (Institut de l'œuvre de la jeunesse) en 

1799 Marsella. En 1821 fundó en Marsella una congregación de hermanos laicos para atender esta 

iniciativa, cf Jean Pierre LAURENT GADUEL, Jean-Joseph Allemand. Paris, J.Lecoffre 1867; Henry 

ARNAUD, La increíble vida de J. Joseph Allemand 1772-1836: Apóstol de la juventud. Marsella, Académie 

de Marseille 1966. Tuvo relación con don Bosco, cf Pietro BRAIDO, Don Bosco nella storia della religiosità 
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comunidad de Hermanos Maristas y a partir de 1901 la comunidad jesuita de Valencia 

por petición del presidente del Consejo Directivo del Patronato, Rafael Rodríguez de 

Cepeda y el consiliario, el jesuita Antonio Vicent243. Las actividades realizadas eran de 

carácter religioso (Congregación de Ntra. Sra. de los ángeles y San Luis Gonzaga que se 

va estructurando desde 1884), docente (escuelas dominicales, nocturnas, de 

perfeccionamiento profesional, biblioteca), recreativa (festivales, ejercicios, huertos, 

salidas-excursiones, deportes) y sociales (auxilio a los obreros enfermos, bolsa de trabajo, 

colonias para hijos de obreros, construcción de viviendas, Círculos Obreros Católicos)244. 

El Círculo Obrero en Liria fue un centro de irradiación de los círculos que ayudó 

a extenderlos por toda la región. En 1890, los círculos eran ya 29, tres años más tarde 

llegaban a 51 entre las diócesis de Valencia y Tortosa245. En 1891 en la diócesis de 

Valencia los círculos obreros contaban con 12.840 socios y 3.417 socias, mientras que 

los patronatos de la juventud contaban con 4.724 muchachos y 1.482 adultos en las clases 

nocturnas y más de 6.940 muchachos y 1.800 adultos en las escuelas dominicales246. En 

1896 se fundaban en Valencia diversas realidades católico-sociales y se diversificaba su 

realidad: 

 

El Gremi de Llauradors247. 

Asociaciones de Beneficencia y Caridad. 

Escuelas Parroquiales. 

Instituto Protector de Obreras de Valencia. 

Instituto de María Inmaculada para el Servicio Doméstico. 

 

Al mismo tiempo que las iniciativas sociales crecían y se propagaban, 

personalidades e intelectuales como Rafael Rodríguez de Cepeda y Marqués (1850-

 
cattolica. Vol. II: Mentalitá religiosa e spirituale. (= Centro di Studi Don Bosco, Studi Storici, 4). Roma, 

LAS 19812, 376. 
243 Cf A. SÁNCHEZ ANDRÉS, El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia…, 188; Narciso 

BASTÉ BASTÉ, Patronatos de jóvenes obreros. Bilbao, el Mensajero del Corazón de Jesús 1924. 
244 Cf A. SÁNCHEZ ANDRÉS, El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia…, 188-198. 
245 "Fueron por orden de fundación: Tortosa, Castellón, Roquetas, Nules, Alcora, Benicarló, 

Burriana, Borriol, Vinaroz, San Jorge, Vall de Uxó, Artana, Villarreal en la de Tortosa. Y en la de Valencia: 

Alcoy, Valencia, Játiva, Torrente, Liria, Ollería, Algemesí, Onteniente, Godella, Manises, Carcagente, 

Masamagrell, Enguera, San Juan de Énova, Sueca y Alcira” El Colegio de San José de la Compañía de 

Jesús de Valencia en su primer cincuentenario, 1.870-1.920. Valencia, Tipografía J. Soler 1921, 340; 

Florentino DEL VALLE CUESTA, El padre Antonio Vicent y la acción social católica española. Madrid, Ed. 

Bibliográfica Española 1947, 254. 
246 Cf A. VICENT DOLZ, Socialismo y anarquismo…, 463-464. 
247 El arzobispo de Valencia, Ciriaco Sancha y Hervás (1833-1909 convierte los Círculos en 

gremios y cofradías, cf R. M. SANZ DE DIEGO, El catolicismo social…, 25. Encuadrada esta situación, cf 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia. Tomo II, Arzobispado de Valencia. Valencia, 

Arzobispado de Valencia 1997, 671-682; José Manuel CUENCA TORIBIO, Introducción al estudio del 

sindicalismo confesional valenciano, en “Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª. Contemporánea” 15 

(2002) nota 1, 260-261. Sobre este arzobispo valenciano y su gran empuje social, cf Andrés MARTÍNEZ 

ESTEBAN, El Cardenal Sancha en la encrucijada de la Iglesia española. Madrid, Visión Libros 2013. 
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1918)248, Juan Reig i Genovés (1865-1943)249, Miguel Fenollera Roca (1880-1941)250, 

todos ellos colaboradores y seguidores del padre Vicent, realizaban una importante labor 

de difusión de estas ideas, de aportaciones teóricas y de recepción de otras muy necesarias 

para fortalecer, vertebrar y renovar el catolicismo social valenciano251. 

A comienzos de siglo XX, concretamente en 1909, abrió sus puertas el sanatorio 

de San Francisco de Borja (más conocido por el Sanatorio de Fontilles para leprosos) con 

el apoyo de la Asociación Fontilles. La iniciativa más importante en el campo sanitario 

del catolicismo social. Fundado por el jesuita Carlos Ferrís Vila (1856-1924)252, el 

abogado Joaquín Ballester Lloret (1865-1951)253 y el ingeniero Vicente Sáenz de Juano 

Rignon (1856-1943)254, importantes personalidades pertenecientes al catolicismo social 

de Gandía255. 

En 1907, el jesuita Narciso Basté Basté (1866-1936)256 y Juan Reig impulsaron la 

creación de la Sociedad Federación de Sindicatos profesionales de obreros industriales 

o Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, por la transformación del Círculo Obrero 

de San Vicente Ferrer, aglutinando sindicatos de oficios diferentes257. Nació así con un 

 
248 Rodríguez de Cepeda fue el introductor de las tesis de la Unión de Friburgo en España, cf 

Constant VAN GESTEL, La doctrina social de la Iglesia. Barcelona, Herder 1964, 80. Sobre su persona, cf 

Ana LLANO TORRES, Rafael Rodríguez de Cepeda y Marqués: Un filósofo del Derecho español del siglo 

XIX, en “Anuario de Filosofía del Derecho” XI (1994) 467-496; C. RUIZ RODRIGO, Catolicismo social y 

educación…, 137-142. 
249 Juan Reig fue discípulo de Cepeda y de Vicent. Se unió al grupo de la Democracia Social de 

Severino Aznar y en Valencia orientó la Unión Social Cristiana (1902), el periódico El Pueblo Obrero y la 

Casa de los Obreros, promoviendo siempre la formación de un sindicalismo católico fuerte, cf C. RUIZ 

RODRIGO, Catolicismo social y educación…, 142-144, 179-180; https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-

0054762.xml (consultado, 09.03.2020). 
250 Discípulo en lo social de Antonio Vicent y en lo pedagógico de Andrés Manjón y Manjón 

(1846-1923), fundador de las Escuelas del Ave María en Granada, cf C. RUIZ RODRIGO, Catolicismo social 

y educación…, 144-147. El 11 de marzo de 1910 fundó el Instituto de Religiosas Operarias del Divino 

Maestro (Avemarianas) con la inauguración de la primera escuela del Ave María en Valencia. Actualmente 

se encuentra en proceso su causa de beatificación, cf Emilio María APARICIO OLMOS, Don Miguel Fenollera 

y su pensamiento. Personalidad e ideales del Fundador de las Avemarianas. Valencia, el Ave María 1980. 
251 Cf C. RUIZ RODRIGO, La educación del obrero…, 137-147. 
252 Cf Felipe SOLANES, El Fundador de Fontilles R. P. Carlos Ferrís. Tarragona, Imprenta de F. 

Sugrañes 1945. 
253 Cf Pedro MIGUEL LAMET, Un hombre para los demás. Joaquín Ballester Lloret, fundador de 

Fontilles (1865-1951). Santander, Sal Terrae 2001. 
254 Cf Jesús Eduard ALONSO LÓPEZ, Saénz de Juano. Simat de la Valldigna (Valencia), La Xara 

2002. 
255 Cf Vicent COMES IGLESIA (dir.), Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009). 

Valencia, Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura i Esport 2009. 
256 Cf Emilio LLUCH ARNAL, Treinta años con el Padre Basté S.J.Valencia, Taller-imprenta P. J. 

O. 1951; Carlos MARTÍNEZ HERRER, La pedagogía de la religión en el padre Basté S.J. síntesis de 

religiosidad y cultura. La congregación mariana del Patronato de la juventud obrera de Valencia en el 

primer tercio del siglo XX. (tesis doctoral). Valencia 2011; Carlos MARTÍNEZ HERRER, Una experiencia de 

acceso a la cultura en la clase obrera: la Congregación Mariana del Patronato de la Juventud Obrera de 

Valencia a principios del siglo XX, en María Reyes BERRUEZO ALBÉNIZ - Susana CONEJERO LÓPEZ 

(coords.), El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a 

nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 

2009. Pamplona, Universidad Pública de Navarra 2009, 507-513; ibd., La pedagogía del Padre Basté, S.I.: 

su obra educativa en la Valencia del primer tercio del s. XX, en Actas del IV Congreso Internacional 

Educación Católica para el Siglo XXI: La educación para la "interioridad": aportación de la Compañía 

de Jesús y de la Orden del Carmelo a la educación, actas, 4-6 de mayo del 2011. Valencia, Universidad 

Católica de Valencia "San Vicente Mártir" 2012, 53-74. 
257 Las clases de la Universidad Popular Católica tenían carácter público, y podían asistirá a ellas 

todos los obreros, fueran o no socios de la Casa de los Obreros. La matrícula era gratuita y no había 

limitación de número, siendo la única condición para inscribirse que fueran mayores de dieciséis años, tener 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0054762.xml
https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0054762.xml
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fuerte sentido sindicalista y obrerista y con tres características que lo definían: 

confesionalmente católico, obrero y profesional y neutral en el campo político. En su seno 

se creó la Universidad Popular Católica (1906)258, una biblioteca circulante, unas 

escuelas profesionales de aprendizaje de distintas ramas259 y un periódico El Pueblo 

Obrero (con el subtítulo: periódico sindicalista católico), todo para la educación y la 

difusión de la cultura entre los obreros260. 

El catolicismo social valenciano se desarrolló fuertemente en el campo de la 

educación y formación, además de la labor realizada ya por los círculos y sindicatos en la 

instrucción elemental y profesional: 

 

- Sociedad Cooperativa de Consumo para el Socorro e Instrucción del Obrero 

(1903), era una cooperativa en la que se perseguían dos objetivos: una cooperativa 

de consumo para adquirir comestibles a buen precio y educar a los obreros en 

escuelas gratuitas y con principios sólidos y cristianos (Método Manjón)261. 

- La Obra de protección de Intereses Católicos (1905). Asociación de Señoras que 

abren una escuela gratuita para hijos de obreros262.  

- Asociación de católicos (finales del siglo XIX). Una de cuyas comisiones se 

dedica a impartir clases nocturnas gratuitas a los obreros263. 

 

Hay que destacar en el sector de la educación, la aportación de las escuelas 

parroquiales (Escuelas parroquiales de San Andrés, Escuela Parroquial de los Santos 

Juanes, Escuela Parroquial de Santo Tomás, Escuela parroquial de la Santísima Cruz, 

Escuela parroquial nocturna para obreros del barrio de Marchalenes)264 y las 

congregaciones femeninas y masculinas que en este campo de la educación de los hijos 

de los obreros no fue pequeña. Se distinguen las diurnas con matrícula gratuita destinadas 

a los niños: la Escuela diurna de las Madres Escolapias (1886), el Colegio de la Compañía 

de Santa Teresa de Jesús de las Religiosas Teresianas (1894), las Escuelas salesianas de 

San Antonio Abad (1898), las Escuelas de las Hijas de María Auxiliadora para niñas y 

adultas (1903) y las Escuelas Pías de los Padres Escolapios; y las nocturnas destinadas a 

los jóvenes obreros: el Colegio de la Plaza del Carmen de los Hermanos Maristas (1897); 

las Escuelas Salesianas de San Antonio Abad (1898); el Colegio de San José de la 

Compañía de Jesús y la Escuela nocturna de las Madres Reparadoras265. 

En lo que se refiere a otros medios para hacer llegar la cultura a los obreros se 

pusieron en marcha266: 

 

o Escuelas de Reforma Social (1896). 

o Círculo de Estudios Sociales (1905). 

o La Universidad Popular Católica (1906). 

 
conocimientos de lectura y escritura y ser presentado por un socio, cf C. RUIZ RODRIGO, Catolicismo social 

y educación…, 211-221. 
258 Cf C. RUIZ RODRIGO, Catolicismo social y educación…, 218-222. 
259 Cf ibd., 236-240. 
260 Cf AA.VV, Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Vol. IV. Valencia, Editorial 

Prensa Valenciana 2005, 130. 
261 Cf C. RUIZ RODRIGO, Catolicismo social y educación…, 181-182. 
262 Cf ibd., 182-184. 
263 Cf ibd., 184-188. 
264 Cf ibd.,196-200. 
265 El autor recoge sólo aquellas instituciones que tuvieron cierta relevancia, admitiendo de esta 

manera que el elenco no es exhaustivo, cf ibd., 201-202. 
266 Sobre cada uno de estas instituciones de instrucción y formación para obreros, Cándido Ruiz 

ofrece una presentación, cf ibd., 211-240. 
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o La Semana Social del Valencia (1907). 

o Academia Científico-Social Valenciana (1907). 

o Casa de los obreros de San Vicente Ferrer (1908). 

 

En cuanto a la filiación de los trabajadores católicos en las regiones industriales 

de la periferia española, se caracterizaron por la gran importancia de las asociaciones 

profesionales y obreras267. Se va imponiendo poco a poco, pero con fuerza, como en el 

resto de Europa ya había sucedido, el modelo de los llamados sindicatos “puros” como el 

más eficaz para los intereses de los propios trabajadores, frente a los llamados “mixtos” 

o comillistas268. La lucha entre ambas tendencias llegó a su punto álgido en el Congreso 

Nacional de Sindicatos Católicos Obreros y Obreras celebrado en Madrid del 20 al 24 

de abril de 1919. El encuentro terminó en la ruptura entre ambas tendencias, pero se 

aprobaron las bases y el programa de Acción del Sindicalismo Obrero Católico. El 29 de 

ese mismo mes, se reunió en Valencia la Federación Valenciana de Sindicados Agrícolas 

para estudiar la sindicación de los jornaleros del campo y se constituyó, el mismo día y 

en la misma ciudad, pero en otro lugar de reunión, la Confederación de Obreros Católicos 

de Levante269, que se declaraba contra la lucha de clases, pero a favor de los sindicatos 

obreros puros270. 

En cuanto a número, hay que señalar que la archidiócesis de Valencia era la que 

más trabajadores tenía censados en las asociaciones católicas de obreros con diferencia, 

unos 21.677, más que duplicando los números de la siguiente diócesis. Y más 

significativos si se comparan los datos con los sindicatos nacionales: la UGT tenía 15.000 

trabajadores y el movimiento anarquista estaba desorganizado271. En 1935, gracias a la 

AC se suprimió del nombre de la Confederación el adjetivo de Católica y los consiliarios 

se retiraron para dejar más espacio a los laicos. La nueva Confederación Española de 

Sindicatos Obreros reunía en estos momentos hasta los 276.389 miembros272. 

Pero las dos corrientes del catolicismo español, la representada por Severino 

Aznar, Maximiliano Arboleya y la Escuela de Zaragoza, que tenía las simpatías del 

cardenal Guisasola, y la impulsada por el Consejo Nacional y la representada por el 

marqués de Comillas, que tenía el apoyo del nuncio Francesco Ragonesi (1850-1931), 

van a continuar enfrentadas. No tanto por la confesionalidad o menos de los sindicatos o 

por el derecho a la huelga, sino por el carácter corporativo de la organización social, el 

concepto y el fin de la propiedad privada y otros elementos de carácter ideológico y 

terminológico273. 

 
267 Cf Hermet GUY, Los católicos en la España franquista. I. Los actores del juego. Madrid, CIS 

1985, 229-230.  
268 Cf Domingo BENAVIDES GÓMEZ, Maximiliano Arboleya y su interpretación de la Revolución 

de Octubre, en Gabriel JACKSON - Pierre BROUÉ (edits.), Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión. 

Madrid, Siglo XXI de España 1985, 253-268. 
269 Los delegados representaban unos 45-48 pueblos que correspondían a unos 12 o 15.000 

trabajadores según Samuel Garrido y recoge el profesor Josep Martí, cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i 

món obrer…, 29. 
270 Cf S. GARRIDO HERRERO, El Sindicalisme catòlic a la Safor…, 125. 
271 Cf José ANDRÉS GALLEGO - Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Revolución y restauración, 1868-1931, 

en Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ - Demetrio RAMOS PÉREZ - José Luis COMELLAS GARCÍA-LLERA - José 

ANDRÉS GALLEGO (dirs.), Historia General de España y América. Vol. XVI. Madrid, Ediciones Rialp S.A 

1982, 601-603. 
272 Cf Casimiro MARTÍ Y MARTÍ - Montserrat LLORENS Y SERRANO - Juan Nepomuceno GARCÍA-

NIETO PARÍS, El sindicalismo católico en España, en S. H. SCHOLL (dir.), Historia del movimiento obrero 

cristiano. Barcelona, Nova Terra/Estela 230-231. 
273 Cf Federico María REQUENA MEANA, Bases de la organización y programa doctrinal y de 

acción del sindicalismo obrero católico (1919), en Tomás TRIGO OUBIÑA (edit.), Dar razón de la 
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En diciembre de 1907 se celebró en Valencia la II Semana Social Española. En 

ella se hizo expreso eco de la reciente condena del Modernismo274, y se aprobó una 

propuesta transmitida por el italiano Toniolo a Rodríguez de Cepeda: Los semanistas 

acordaron por unanimidad con todo entusiasmo adherirse a tal proposición, a saber, la de 

formar una liga de pensamientos y de voluntades, bajo la guía de la ciencia y la fe 

cristiana, entre las naciones latinas, Francia, España e Italia, para la reivindicación teórica 

y práctica del programa social católico con absoluta sumisión a las enseñanzas de la 

Iglesia275. Uno de los conferenciantes laicos de la Semana Social, Miguel Sastre y Sanna 

(1875-¿?) ponía sobre la mesa la necesidad de que la justicia y el sentir moral entrara en 

el mundo del trabajo mediante el reconocimiento de los sindicatos por los patronos y el 

Estado, la constitución de juntas de conciliación, la jubilación para los obreros ancianos 

y enfermos276. 

Uno de los elementos más peculiares de este movimiento social católico 

valenciano en el campo del sindicalismo fue su atención a la mujer obrera. Pionero y 

promotor del asociacionismo católico obrero femenino en la región y en toda España fue 

el Sindicato de la Aguja fundado en Valencia en 1911 por el sacerdote Manuel Pérez 

Arnal (1879-1946)277. Protegió las actividades de las modistas, costureras, sastras, 

bordadoras, recamadoras, embutidoras del arte de la seda y de la industria textil 

valenciana y a partir del 1918 atendió también a las dependientas, sirvientas, las que 

trabajaban en domicilios278. La creación de este Sindicato y, más tarde, en 1925 de la 

Confederación Regional de Sindicatos Católicos Obreros-Femeninos “Nuestra Señora 

de los Desamparados”, con un fuerte espíritu cooperativo y reivindicativo, fue un caso 

único que influiría en toda España279. Disponían de una cooperativa de consumo para 

comprar los utensilios y materiales para sus trabajos de costura, consiguieron derechos 

como el de poder sentarse durante el trabajo, ir al baño durante el horario laboral y, el 

más importante, reducir su jornada laboral de 12 a 9 horas hasta llegar a la implantación 

de la semana laboral inglesa280, no trabajando las vigilias nocturnas, ni los festivos y otros 

 
esperanza. Homenaje al profesor José Luis Illanes. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Navarra 2004, 1363-1396. 
274 La encíclica Pascendi Dominici gregis de Pio X de septiembre de 1907 recoge el Decreto del 

Santo Oficio publicado el 3 de julio 1907 con la aprobación del papa. En ella el papa condena el 

modernismo teológico y toma siete medidas para evitar que dañe a la doctrina de Iglesia, cf 

https://www.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-

dominici-gregis.html (consultado, 30.05.2021). 
275 Cf José CHAMIZO DE LA RUBIA - Joan GALTÉS PUJOL, Los católicos sociales españoles y 

Giuseppe Toniolo: correspondencia, en “Hispania Sacra” 31 (1978-79) 485-567. 
276 Cf Ángel MARAVAUD, La cuestión social en España. Madrid, Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social 1975, 216-230. 
277 Cf Vicent COMES IGLESIA, Manuel Pérez Arnal. Su vida y su obra. Valencia, EDICEP 2015. 
278 Cf Irene PALACIO LIS - Cándido RUIZ RODRIGO, Educación de la mujer obrera en Valencia: 

Del Sindicato de la Aguja a la Obra Social Femenina, en Mujer y Educación en España, 1868-1975. VI 

Coloquio de Historia de la Educación. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela 

1990, 650-663. 
279 Cf Jordi LUENGO LÓPEZ, El sindicato de la aguja. Asociacionismo femenino en la Valencia de 

la Gran Guerra (1914-1918), en “Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia” 4 (2009) 95-120. 

Es de cierto interés el tema de los tres grupos de casas baratas construidas por la cooperativa de las Obreras 

Previsoras fundada por el sindicato en 1924: el grupo de María Auxiliadora, el grupo de Nuestra Señora de 

los Dolores y San José y el de Nuestra Señora de los Desamparados (todo gestionada por ellas), cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia II…, 772.  
280 Un Régimen laboral de jornada diaria de 8 horas de trabajo de lunes a viernes, y que termina 

el mediodía del sábado con 4 horas, dejando libre la tarde del sábado y el domingo completo, cf 

https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/semana_inglesa.php (consultado, 31.05.2021). 

https://www.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
https://www.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/semana_inglesa.php


CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

60 
 

derechos281. Además de ello, estuvieron muy vinculadas al catolicismo social europeo, 

participando desde su creación en la Unión Internacional de Ligas de Mujeres Católicas 

(1910), en la que tuvo una presencia continuada la valenciana María Lázaro Sapiña (1891-

1976)282. 

Los sindicatos agrícolas contaron con la animación y el empuje del jesuita Carlos 

Ferrís, que los desarrolló en Gandía y Benirredrá (1893-1895), Xeraco (1901), Oliva 

(1904), el Gremio de Labradores de San Antonio Abad de Gandía que dio lugar en 1904 

a un Círculo Católico llamado la Unión Católica Gandiense, la Federación Católica de 

Sindicatos Agrícolas del distrito de Gandía en 1908 por toda la Safor e incluso la Marina 

Alta283. En 1917 se fundaba la Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA) y 

desde ese año publicó un Boletín Oficial de la Confederación, una Revista Social y 

Agraria que tenía 4.000 suscriptores, y una Hoja Popular que tenía 20.000 suscriptores. 

En 1919 se contabilizaron 86 sindicatos agrícolas católicos valencianos284, el mismo año 

que a nivel nacional se alcanzó su punto culminante con 52 Federaciones y 5.000 

entidades cooperativas, a las que pertenecían cerca de medio millón de asociados; a ello 

hay que añadir unas 500 Cajas Rurales con 58.000 socios y numerosas cooperativas 

agrarias285. En 1920, prácticamente todos los sindicatos pertenecían a la Confederación 

Católica Agraria, aunque, a partir de esta fecha su número se estancaría, de la misma 

manera que en algunas provincias aumentarían los sindicatos agrarios socialistas y 

comunistas. 

Con la II República Española y el cambio de las condiciones generales, la 

Confederación Católica Agraria se vio bruscamente afectada. No se acogió a la Ley de 

Asociaciones Profesionales de 1932286, entendiendo que no era conveniente para sus 

intereses el transformar las asociaciones mixtas en “puras”. Además, expulsó de las Cajas 

Rurales, Sindicatos Agrícolas o Asociaciones federadas a los socios agricultores que 

perteneciesen a la Unión General de Trabajadores o a otras organizaciones que defendían 

en su ideario la lucha de clases o fuesen enemigos de la propiedad privada. 

Al término de la Guerra Civil, la CONCA ofreció sus estructuras y experiencias 

para que fuesen utilizadas por el nuevo gobierno instituido. Sin embargo, el nuevo 

Régimen, a pesar de su vinculación con el catolicismo, no atendió dichas peticiones. 

Por su parte los patronos católicos habían creado la Asociación General de 

Patronos Católicos el 27 de enero de 1928, en las postrimerías de la Dictadura de Primo 

de Rivera.  Esta Asociación va a establecer relaciones con patronales fuera de España y 

va a intentar implantarse en todo el territorio, aunque no lo lograría, aunque sí va a 

 
281 Cf Francisca RAMÓN FERNÁNDEZ, Historia del Sindicato de la Aguja y Similares (Obra Social 

Femenina de la Virgen de los Desamparados). Náquera, Ayuntamiento de Náquera 2001, 106-107. 
282 Cf José LENDOIRO SALVADOR, Feminismo católico (solidario y reformista): sindicalismo 

femenino católico valenciano (1912-1936) y Manuel Pérez Arnal, en “Aportes” XXXIII/97 (2/2018) 50. El 

historiador Vicent Comes nos ha permitido amablemente consultar una ponencia, aún inédita y leída el 5 

de marzo de 2020 en el marco del tercer curso organizado por el Seminario Interuniversiario Sociedad e 

Iglesia en Valencia sobre el tema: Mujeres e Iglesia en la sede valenciana de la UIM, en la que realiza un 

sugerente bosquejo biográfico de la actuación social de María Lázaro, cf Vicent COMES IGLESIA, María 

Lázaro Sapiñá: una aproximación biográfica. Valencia 2020 (en imprenta). 
283 Cf S. GARRIDO HERRERO, El sindicalisme catòlic a la Safor…; J. M. CUENCA TORIBIO, 

Introducción al estudio del sindicalismo confesional valenciano…, 262-263. 
284 Cf Federico MARTÍNEZ RODA, Valencia y las Valencias: su historia contemporánea (1800-

1975). Valencia, Servicio de Publicaciones de la Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. 1998, 369-370. 
285 Cf Santiago JOANIQUET AGUILAR, El movimiento cooperativo en España: su origen, su historia 

e importancia, en “Revista de Trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” 4 (Madrid, 

1964) 137-152. 
286 Cf GM 105 (14.04.1932) 330-334. 
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suponer un empuje para el partido de la Derecha Regional Valenciana que vio la luz en 

1930287. 

 
“Con todo, el movimiento social católico fue, del 1919 a 1936, una historia jalonada de 

dificultades, fracasos y éxitos en un país de gran inestabilidad social y política, También 

porque, a partir de la llegada de la II República, ya no va a estar en condiciones para hacer 

frente a los nuevos retos planteados. Es, por así decirlo, para comprender el catolicismo 

social en el ámbito sindical, teniendo en cuenta, que, en los otros países europeos con un 

grado de industrialización más elevado, y consecuentemente, unas estructuras sociales y 

políticas más estables, el sindicalismo católico puede desenvolverse más 

ampliamente”288. 

 

 

 

  

 
287 Con líderes como Luis Lucia, José Duato Chapa (1899-1990), Manuel Simó Marín (1868-

1936), Ignacio Villalonga Villalba (1895-1973) y Joaquín Aracil Aznar (1891-1974), cf Vicent COMES 

IGLESIA, Régimen corporativo y organización católica patronal en Valencia (1927-1930), en “Historia 

Social” 1/11 (otoño 1991) 23-38. 
288 J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer…, 32. 
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1. Olaechea: familia, religioso salesiano y obispo de Pamplona (1889-1946) 

  

La vida de Olaechea antes de su llegada a Valencia, lo conforma, alimentándolo 

con sus raíces propias, y lo retrata en sus acciones. En estos 57 importantes años de vida 

de Marcelino Olaechea289, distinguimos al menos tres grandes ambientes vitales290 en los 

que su existencia se va a desenvolver: el familiar, el salesiano y el episcopal de Pamplona. 

Dentro de cada uno de ellos, teniendo en cuenta fechas, lugares y circunstancias, se 

pueden distinguir diversas etapas. En su conjunto, ofrecemos un claro y amplio panorama 

de su trayectoria en este primer periodo de tiempo. 

 

a) Familia vasca y obrera (1889-1901) 
 

El ambiente familiar, normalmente, es el primer espacio vital en el que vive toda 

persona. En el caso de Olaechea fue un tiempo relativamente breve, pero fundamental y 

que marcó toda su vida. Corresponde claramente a los primeros doce años de su 

existencia, que van desde su nacimiento hasta su entrada en el aspirantado salesiano291. 

Marcelino Olaechea Loyzaga nació en el segundo piso de una vivienda sita en la calle el 

Carmen número 18 del pueblo vizcaíno de Baracaldo (oficialmente en euskera 

Barakaldo)292, el 9 de enero de 1889 a las cinco de la tarde en el seno de una familia 

obrera y de profundas raíces cristianas y vascas293. Su padre se llamaba Pedro Olaechea 

 
289 Esta tesis es un primer intento de biografía documentada de Marcelino Olaechea, pues aún no 

se cuenta con una completa y exhaustiva, solicitada ya desde el mismo momento de su fallecimiento: “Hago 

votos porque pronto podamos tener una biografía que dé a conocer el mensaje actualísimo de su vida. Don 

Marcelino es verdaderamente un difunto que sigue hablando, un difunto que debe seguir hablando” Luis 

RICCERI, Carta mortuoria. Roma 1972, s.n. De hecho, fue requerida por varias personas: “Nos hace falta 

una biografía completa y exhaustiva de don Marcelino antes que se olviden muchas cosas y desaparezcan 

muchos testigos; pero biografía seria, tipo de tesis doctoral. Es preciso dejar un rastro perfecto de lo que 

fue una pastoral, tanto en Pamplona como en Valencia, moderna, anticipada a los tiempos y que aún hoy 

sería vigente. Nos hace falta un buen comentarista que analice los testimonios literarios escritos por don 

Marcelino. No creo exagerar diciendo que es un escritor prolífico desconocido y que manejaba el lenguaje 

como un artista” Rafael del ROMERO FRANQUERO, Mis recuerdos sobre un gran arzobispo, Valencia 1988 

(inédito). 
290 Entendemos como ambientes vitales, las diversas etapas biográficas o escenarios en los que 

vive y se desarrolla una persona y sin los cuales no se puede entender su personalidad y comprender su 

actuación. 
291 El aspirantado es una especie de seminario menor para los muchachos que quieren ser 

religiosos e ingresar en la congregación de los salesianos. Durante esta etapa, que se considera formativa 

en el curriculum formativo salesiano, se realizan los estudios básicos primarios y secundarios en Régimen 

de internado y con miras a la preparación para la entrada al noviciado de la congregación salesiana, cf 

https://www.sdb.org/es/Consejo_Recursos/Formaci%C3%B3n/Documentos/Orientaciones_sobre_la_Exp

erie (consultado, 30.05.2021). 
292 “Tenemos ya referencia de la casa donde nació, en la zona próxima al río Galindo, antes del 

Puente para llegar a Sestao, en la zona, lindando a la fábrica, la que se denominaba “El jardín”, cerca donde 

estaban las cocheras antiguas de los tranvías (detrás de las casas “del montañés”), y cerca del primitivo 

Matadero y a la Casa de la Guardia Civil. Parece ser que después se trasladaron a vivir al Barrio de Luchana, 

próximos a la Estación del ferrocarril, junto al paso elevado del tren de mineral de “Luchana Mining” que 

llegaba hasta el muelle del río Nervión” J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…,35. 
293 Referencia del contenido del libro sacramental de registros de Bautismo firmado por el párroco 

de la Basílica de Begoña (Bilbao), Francisco Timoteo de Landeta, cf ibd. 

https://www.sdb.org/es/Consejo_Recursos/Formaci%C3%B3n/Documentos/Orientaciones_sobre_la_Experie
https://www.sdb.org/es/Consejo_Recursos/Formaci%C3%B3n/Documentos/Orientaciones_sobre_la_Experie
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y Gandarias294, nacido en Arbácegui-Guerricaiz. Pedro era el menor de sus cuatro 

hermanos, todos varones295. Era un hombre muy religioso. En su juventud participó y 

luchó en la tercera guerra carlista (1872-1876) 296 y se exilió en 1876 a Bayona con el 

derrotado ejército de Carlos VII (1848-1909)297. Trabajó en los Altos Hornos de Vizcaya, 

muriendo cuando Marcelino contaba con catorce años. Su madre se llamaba Matilde 

Loizaga Lecuberri298 se dedicó a las “labores familiares” y de casa299. Enviudó y no se 

volvió a casar, falleciendo en 1926. 

Marcelino era nieto por línea paterna de Cristóbal Olaechea, natural de Axpe-

Arrázola, y de María Josefa Gandarias, natural de Arrazua; y por línea materna de Martín 

Loizaga y de Juana Lecuberri, ambos de Baracaldo300. 

Él mismo declaró varias veces cuáles eran sus raíces familiares, incluso 

enorgulleciéndose de ello: “Soy hijo de obrero. Nací dentro de la misma fábrica del 

marqués de Mudela, hoy Altos Hornos y mi padre era jefe de ajustadores”301. El salesiano 

Vicente Ballester Domingo (1902-1984)302 es aún más explícito: “Marcelino era un 

chiquillo vivaracho y revoltoso y que, nacido dentro de los muros de la fábrica de Altos 

Hornos de Vizcaya, en un ambiente de obreros maquetos de aluvión y socialistas que, al 

ver sus dotes de mando como jefe de una pandilla de chavales, preconizaban en él a un 

futuro líder obrerista“303. 

Marcelino fue bautizado de presentación en la iglesia parroquial y monasterial de 

Santa María de Begoña (Bilbao, Vizcaya, Diócesis de Vitoria), el 16 de enero de 1889 

por el coadjutor de la misma Juan Manuel Miriátegui304. Como cualquier niño se abrió 

por primera vez al mundo que lo rodea por medio de las personas del ámbito familiar. 

 
294 Natural de Arbázegui-Guerricaiz (Vizcaya). “Se sentía hijo de un trabajador de los Altos 

Hornos de Vizcaya […]” ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos del arzobispo 

mons. Marcelino Olaechea, 2. 
295 Sus hermanos mayores fueron: Juan José, Ramón, Cristóbal Olaechea Gandarias, cf J. 

ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 34. 
296 “Mi padre, un antiguo carlista que rompió el fusil al llegar a la frontera y que pasó tres años en 

Bayona, era jefe de ajustadores de la fábrica” Adolfo CÁMARA, Una hora con nuestro Arzobispo. Sus 

recuerdos, sus trabajos, sus ilusiones, en “Levante” (30.10.1960) había sido reproducido también en BOAV 

Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1231. 
297 Cf José EXTRAMIANA, Historia de las guerras carlistas. Vol. I. San Sebastián, L. Haranburu 

1979; César ALCALÁ GIMÉNEZ-DA COSTA, La Tercera Guerra Carlista, 1872-1876. Madrid, Grupo 

Medusa 2004; Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ - Jordi CANAL I MORELL - Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, El 

carlismo y las guerras carlistas: Hechos, hombres e ideas. Madrid, La Esfera de los libros 2003. 
298 Natural de El Regato-Errekatxo de Baracaldo (Vizcaya). “De su madre, contaba pocas cosas, 

aunque siempre hablaba bien de ella. En cambio, de una tía suya, Jacinta, [en realidad era Isidra Alcorta, 

mujer de su tío Cristóbal, cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 35] hablaba como de 

una heroína” ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos del arzobispo mons. 

Marcelino Olaechea, 3. Sus últimos años los pasó con la comunidad salesiana de Baracaldo. Falleció el 16 

de noviembre de 1926, contando Marcelino 37 años y siendo inspector salesiano de Madrid, cf BSE 

(febrero, 1927) 64. Una foto suya con un pañuelo podemos verla en, cf ASC B731, Olaechea. “Levante” 

(27.10.1960) 5 y la misma en A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 24. 
299 El matrimonio llegó a tener una familia numerosa. Llegaron a tener hasta doce hijos, aunque 

la mayoría fallecieron durante los años de infancia, cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con 

nosotros…, 35. 
300 Para los datos genealógicos de nombres y fechas, cf ibd., 34-35. 
301 Basilio BUSTILLO CATALINA, Hombres de nuestra Historia. Madrid, CCS 1981, 169. 
302 Cf DBSE 92-93; BSE (marzo, 1984) 31-32. A él debemos muchos datos biográficos de 

Olaechea en los recuerdos de su vida personal y en los dos años de secretario personal en la sede pamplonesa 

(1937-1939). 
303 VBD 7. 
304 Cf R. DEL ROMERO FRANQUERO, Mis recuerdos sobre un gran arzobispo… 
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Vivió, así pues, en un ambiente sencillo, austero y obrero305. La confirmación la recibió 

en Sestao el 7 de julio de 1890 de manos del obispo de Vitoria306, Ramón Fernández de 

Piérola y López de Luzuriaga (1829-1904)307. De 1896 a 1898 frecuentó unas escuelas en 

Sestao, donde residía la familia, de la que apenas podía aprender algo308. 

En esos mismos años, Luisa y Joaquina de Echávarri y Ortiz del Yerro, hijas del 

propietario Paulino Echavarri, de Bilbao309 y de Joaquina Ortiz del Yerro, natural de 

Gibaja (Cantabria), aconsejadas por su confesor310, el jesuita Padre Valentín Gómez, 

pretendían donar parte de sus bienes para la construcción de una Escuela de Oficios para 

los niños y jóvenes, teniendo en cuenta el creciente desarrollo industrial de Baracaldo y 

entregarla a una congregación educadora, los salesianos311. El padre Gómez312 se puso en 

contacto con Felipe Rinaldi (1856-1931), en esos momentos inspector-provincial de los 

salesianos de España313. Rinaldi envió, consciente de sus habilidades sociales y 

 
305 La mayoría de las viviendas de este entorno presentaban un estado lamentable y no reunía los 

mínimos imprescindibles para el desenvolvimiento de la vida y eran un peligro para la salud de sus 

moradores. Las denuncias en 1878 acerca de las casas de la fábrica del Carmen y las de la calle Portu 

(propiedad de Paulino Echevarría) eran una muestra de ello: "Más parecen cuadras que habitaciones 

destinadas a seres racionales, con escasa ventilación, bajos techos, pues algunas no llegan a los dos metros 

de altura, húmedas, otras sin entablación en el piso y todas sin revoque de ninguna clase en las paredes" 

Mitxel OLABUENAGA ORNÉS, Barakaldo en el siglo XIX: guerras carlistas, en “Arbela: Hezkuntza 

Aldizkaria” 32 (2002) 13. “Estas casas se erigían en los sitios menos adecuados para la habitación humana, 

la mayoría entre la fábrica y la vía férrea. Se albergaba a los obreros en viviendas construidas con materiales 

mediocres, de cada cuatro estancias dos no tenían ventana y por tanto carecían de iluminación natural y 

ventilación directa. Como mucho, por cada piso existía una sola letrina. Las basuras, con frecuencia, se 

arrojaban a la calle directamente. En estas casas superpobladas y sin higiene, circulaban ratas, piojos 

propagadores de tifus, chinches y moscas. El agua sucia, no hay que olvidar la falta de una red racionalizada 

de alcantarillado, llevaba los gérmenes de las fiebres tifoideas” Maite IBÁÑEZ GÓMEZ, Barakaldo. 

Bilbao, Diputación de Bizkaia 1994, 134. Por tanto no vivió una infancia idílica o bucólica, en una 

entrevista en sus Bodas de Plata episcopales refiere al periodista, “siento no poder enseñarle una vieja 

fotografía en la que se me ve de niño vistiendo aún babero, en medio de un grupo de obreros, que tiene todo 

el color y sabor de la fragua de Vulcano pintada por Velázquez” A. CÁMARA, Una hora con nuestro 

Arzobispo…, en BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1231, sino una real y propia de los hijos de 

los obreros industriales de su época, cf Mitxel OLABUENAGA ORNÉS, Barakaldo siglo XX: la ciudad fabril, 

en “Arbela: Hezkuntza Aldizkaria” 33 (2003) 27-34. 
306 Cf ASC B731, Olaechea. Incartamento per l’ammissione al noviziato (estratto). 
307 Cf José GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, X. Siglo XIX. Pamplona, 

Ediciones Universidad de Navarra 1991, 435- 437. 
308 Cf BSE (marzo, 1921) 91. 
309 Cf Jean Philippe PRIOTTI, Los Echavarri: mercaderes bilbaínos del Siglo de Oro. Bilbao, 

Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia 1996. Cuyo nombre de pila, santificado, daría la 

titularidad al colegio salesiano, como era tradicional: San Paulino de Nola, cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, 

Cien años con nosotros…, 24. 
310 Los hermanos Echávarri y Ortiz del Yerro fueron cinco: Manuel, Luisa que era soltera, 

Joaquina madre clarisa del Convento de Santa Isabel de Gordexola (Bizkaia) hoy acondicionado como 

hotel, Francisco que se marchó de emigrante y Concepción casada con Nicolás Mendívil y Mendivil con el 

que tuvo ocho hijos. 
311 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 21-26. 
312 El Padre Gómez falleció en Bilbao el 13 de marzo de 1899. Animó a las hermanas Luisa y 

Joaquina Echávarri y Ortíz del Yerro a ayudar a los salesianos y a fundar un colegio salesiano en Baracaldo. 

Acogió a Ramón Zabalo el 31 de agosto de 1897, cuando fue a hacerse cargo de la nueva fundación de los 

salesianos en Baracaldo. Estuvo en la acogida de don Miguel Rua en la estación de trenes del desierto, el 

22 de febrero de 1899 en su visita por toda España. Además desde Bilbao, en donde residía desde 1883, 

dirigió las Escuelas nocturnas de chicas hasta su muerte, así como las Escuelas Dominicales de Portugalete 

y Zorroza y visitaba asiduamente hospitales y cárceles, cf BSE (julio, 1899) 186-187. Carta de Ramón 

Zabalo con ocasión de su fallecimiento; M. REVUELTA GONZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España 

contemporánea. III…, 753. 
313 Cf María Felipa NÚÑEZ MUÑOZ - Pedro RUZ DELGADO, La inculturación del carisma salesiano 

en la Península Ibérica. Don Felipe Rinaldi (1899-1901), en Aldo GIRAUDO - Grazia LOPARCO - José 
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negociadoras, al salesiano Ramón Zabalo Alcaín (1849-1932)314. Éste llegó a Bilbao el 

31 de agosto de 1897315. Al día siguiente tuvo su primera entrevista con Luisa 

Echávarri316. Tras numerosas iniciativas, acuerdos y no pocas dificultades. Zabalo será el 

fundador y el primer director de las Escuelas Salesianas de Baracaldo317. 

El primer contacto de Olaechea con esta nueva presencia religiosa educativa en 

Baracaldo se remontó a la primera mitad del año 1897. En mayo, que ya se habían 

comenzado las obras de construcción, el niño las vio en un paseo por los alrededores 

llevado de la mano por su madre.  Él mismo describe este hecho años más tarde:  

 
“Llevado de la mano de mi buena madre - ¡qué gran gloria haya! – subía yo el sendero 

que, partiendo del Puente de Raqueta, bordeaba la finca del “Mayorazgo” para dejarnos 

en el corazón de Baracaldo. Llegados a lo alto de la cuesta que sombrea el “Róntegui”, 

vimos que en un campo recién allanado labraba un grupo de canteros los sillares de lo 

que había de ser para mi pueblo y para aquellos ya lejanos tiempos un soberbio edificio. 

Espontáneamente, o respondiendo a mi natural curiosidad de niño, recuerdo como si fuera 

hoy que me dijo, y no sin cierto misterio, mi madre (¿qué presentiría ella?): “Aquí van a 

venir unos “frailes” para enseñar oficios a los hijos de los obreros. 

Obrero era mi padre y, por tanto, tenía yo derecho a ser uno de los futuros privilegiados 

de la obra. Esta fue la primera noticia que yo tuve de los “Salesianos” en cuya gloriosa y 

dilatada familia me destinaba Dios un cariñoso puesto”318. 

 

En enero de 1899, se abrían oficialmente las escuelas salesianas de instrucción 

primaria de San Paulino de Nola319 a propuesta y requerimiento del ayuntamiento de 

Baracaldo atento a las necesidades educativas de la localidad, especialmente de la clase 

 
Manuel PRELLEZO - Giorgio ROSSI (edits.), Sviluppo del carisma di Don Bosco fino alla metà del secolo 

XX – Comunicazioni. Roma, LAS 2016, 81-101. 
314 Fue director del colegio salesiano de Baracaldo en dos periodos (1897-1904) y (1911-1917), 

cf DBSE 916-917; Miguel LASAGA CARAZO, D. Ramón Zabalo maestro, comerciante, religioso y 

sacerdote. Aportaciones para una historia de la Pía Sociedad Salesiana en España. Madrid, SEI 1946; J. 

L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas,…, 19-48, 70-78. 
315 Cf María de la Encarnación GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (edit.), Quiénes son y de dónde vienen. 498 

mártires del Siglo XX en España. Madrid, Edice 2007, 229; DBSE 916-917. 
316 El 24 de septiembre de ese año, escribe Zabalo una carta al Rector Mayor don Miguel Rua que 

el Boletín Salesiano publica en la que narra la situación de la obra: “Está enclavada la Casa en el centro de 

una extensa población obrera, empleada toda ella en las minas y fábricas de hierro, ferrocarriles, tranvías, 

navegación, etc. A uno y otro lado de la Casa se ven paralelamente colocados diez caminos de hierro para 

el trasporte de viajeros, mineral, carbón de piedra y otras materias, y en medio se desliza la hermosa ría del 

Nervión, surcada continuamente por buques de todas las procedencias que entretienen en gran manera al 

curioso espectador y dan á [sic] Bilbao la importancia de los primeros puertos de este Reino […] he 

observado también que aún quedan grupos de niños por las calles que podían servir y servirán, Deo volente, 

de contingente á [sic] las nuestras (escuelas). Entiendo, pues, que nuestra obra por excelencia y la que ha 

de dar opimos frutos será el Oratorio festivo, al cual podrán concurrir hasta los niños de las escuelas 

mencionadas y aun de los caseríos más apartados” BSE (diciembre, 1897) 315-316. También recoge el 

plano trazado de la fachada de la nueva casa Salesiano de Baracaldo proyectado por el ilustre arquitecto 

vizcaino, Federico Borda Achúcarro, cf BSE (septiembre, 1897) 318.  
317 El 23 de marzo de 1931 se rotula una calle en Baracaldo con el nombre de Don Ramón Zabalo, 

Se conserva una fotografía del acto que recoge a los asistentes entre los que destaca Olaechea, por entonces 

inspector salesiano de la Céltica, cf J. ECHEVARRIA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 95. 
318 M. LASAGA CARAZO, D. Ramón Zabalo maestro…, 1 (en el prólogo de Marcelino Olaechea 

fechado el 14 de abril de 1946). 
319 Con este nombre, Luisa Echávarri, donante de los terrenos y la iglesia, pudo decir: “perpetúo 

el nombre de mi padre dándole a la capilla el nombre de San Paulino, como él se llamaba” J. ECHÁVARRI 

SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 22. 
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obrera320. De nuevo es el mismo Olaechea el que nos relata su entrada en el colegio 

salesiano de su pueblo: 

 
“Mi buena madre había logrado mi admisión en los «Frailes de Larrea», nombre con que 

se conocían los Padres Salesianos, que daban por entonces origen a su obra educadora en 

Baracaldo. 

Yo tenía nueve años […] Me dirigí al colegio, pero no llegué; como herido por un rayo, 

caí sin sentido cerca de sus puertas, lastimándome cara y manos. Sé que vuelto en mí 

(después de largo rato) me encontré en los brazos de mi madre; que un grupo de mujeres 

me miraban con esa piedad que siente toda madre por cualquier niño desgraciado; que mi 

cara herida seguía manando sangre; que se me habían aplicado los remedios caseros que 

a mano se tenían; que después, del brazo de mi madre, marchaba penosamente a mi casa; 

y que al verme pasar decían ciertas vecinas: ‘¡Pobrecillo! mal de corazón es, y bien fuerte 

le da’; y vueltas a mi madre: ‘Mujer, ese hijo se le desgracia’”321. 

 

Matilde, su madre no se dio por vencida: 

 
“Pocos días después, ella me volvía a llevar a la escuela para explicar al sacerdote 

Director, Ramón Zabalo, el retraso de mi entrada, el “mal” que periódicamente padecía y 

los remedios urgentes y caseros que, como el café sin azúcar, ella creía imprescindibles 

[…] El referido sacerdote oyó sonriente a mi madre y, con una exquisita caridad, en lugar 

de aconsejarla que no me dejara en su escuela, distante casi media legua de mi casa, a 

aquel pobre trasto, me asió de la mano y, señalando con la izquierda dos cuadros colgados 

de lo alto de la pared (de María Auxiliadora el uno y el otro de don Bosco), dijo a mi 

madre con aquella bien timbrada y gratísima voz que conservó hasta el fin de su larga 

vida: ‘No se preocupe, buena mujer; desde hoy no le dará ningún ataque. Desde hoy 

tendrá que cantar: do, re, mi, fa, viva María nuestra mamá; do, re, mi, fa, viva don Bosco 

nuestro papá”322. 

 

Se matricularon unos cincuenta muchachos. En este ambiente forjará sus primeras 

amistades entre sus compañeros de clase y sus experiencias escolares de juego y 

estudio323. Lo elegían para recitar poesías y representar teatro, sobre todo cuando había 

 
320 Cf ibd., 25. 
321 BSE (marzo, 1921) 91. En la versión que se recoge en el prólogo del libro de Miguel Lasaga, 

Olaechea sitúa el trágico momento en las escaleras del colegio, cf M. LASAGA CARAZO, D. Ramón Zabalo 

maestro…, 2 (en el prólogo de Marcelino Olaechea fechado el 14 de abril de 1946). ¿Cuál era el mal? 

¿Epilepsia? Bellido habla de “síntomas epilépticos” ASC B731, Olaechea. Modesto Bellido, algunos datos 

sobre mons. Marcelino Olaechea, Madrid, 15.11.1972. No fue diagnosticado por ningún médico. La 

American Academy of Pediatrics afirma que, hoy día, cerca de dos tercios de todos los niños con epilepsia 

superan sus crisis convulsivas cuando llegan a la adolescencia. 
322 M. LASAGA CARAZO, D. Ramón Zabalo maestro…, 2; J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años 

con nosotros…, 35; J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 4. El mismo Olaechea lo 

narrará como una gracia concedida por la Virgen y Don Bosco en 1921 en la Hojita de María Auxiliadora 

de Baracaldo y lo publicará el Boletín Salesiano para toda España. Concluyendo de la siguiente manera: 

“Y fue profeta [Ramón Zabalo]; yo no recuerdo que los ataques me hayan repetido desde aquel día feliz en 

que me pusieron bajo la protección del Vble. Juan Bosco, bajo el manto maternal de María Auxiliadora. 

Usted sabe que aprendí a cantar el: «do, re, mi, fa, viva Don Bosco, nuestro papá »; que enamorado del 

ideal que persiguen los hijos del Venerable, un día tuve la suerte de dar mi nombre a su Congregación; que 

dos veces he ido a arrodillarme ante la tumba del gran taumaturgo del siglo XIX , a explayar mi corazón 

con un tierno canto de gracias; que pude subir como Salesiano las gradas del altar y llegar así al fin de mis 

grandes anhelos. Decían las gentes: este niño no servirá para lego de un convento»” BSE (marzo, 1921) 91. 
323 Allí conoció y se relacionó con Arturo Díez Basterra,el primer presidente de Antiguos alumnos 

de Baracaldo, 1921-1922; Deogracias Martín Fernández, promotor de viviendas, presidente de los Antiguos 

Alumnos por dos veces, medalla de Oro de los Antiguos Alumnos Salesianos y presidente del Barakaldo 

Club de Futbol, Barakaldo Oriamendi, de 1939 a 1942; Cirilo Sagastagoitia Iza (1885-1978), sacerdote 
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que representar el papel de “timidito”324. No obstante, era vivaracho y avispado. 

“Rapazuelo inquieto que, en una de sus travesuras, le quedó maltrecha una de sus piernas 

al ser aprisionada entre dos barcas, jugando en la Ría de Bilbao”325. Su vida era la de un 

niño normal de su tiempo326, en el contexto obrero y trabajador en el que se movía, con 

sus luces y sombras327. Ni su constitución física, en un principio enclenque, ni el ambiente 

en el que vivía, ni las inclemencias del tiempo vizcaíno, le hicieron desistir ni por un 

momento de acudir a sus clases escolares328. De temperamento abierto y despejado, 

pronto se distinguió entre sus compañeros por su constancia y tenacidad en el estudio, así 

como –según el Diario de Navarra cuando fue ordenado obispo de Pamplona–  por la 

bondad de su corazón329. 

Uno de los más importantes acontecimientos que vivió como alumno del colegio 

de Baracaldo fue la visita de don Miguel Rua (1937-1910), primer sucesor de Don Bosco, 

como Rector Mayor de los salesianos del mundo del 22 al 25 de febrero de 1899330.  La 

recepción fue en la estación ferroviaria de El Desierto. Junto a las autoridades civiles y 

religiosas, los bienhechores, los cooperadores y diversos miembros cercanos a la obra 

salesiana recién fundada, estaban los niños del Oratorio que vibraban entusiasmados ante 

el memorable evento. Al día siguiente don Rua celebró la misa para los alumnos y muchas 

personas allegadas, al anochecer se tuvo una velada en el salón de actos del colegio. El 

24 se celebró un acto religioso en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bilbao y comió 

en la residencia de los Jesuitas invitado por el padre Gómez, siendo llevado, más tarde, a 

visitar la Universidad de Deusto. El 25 marchó a Santander, no sin antes dejar una 

 
Salesiano (cf DBSE 788-789) y Elory y Larrea, cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus 

fábricas…, 99, 104, 188, 267. 
324 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos del arzobispo mons. 

Marcelino Olaechea, 3-4. El 2 de febrero de 1900 tuvieron la celebración de las fiestas de San Francisco de 

Sales que celebraron, con una parte religiosa y otra lúdico-artística, juntos los alumnos y los oratorianos 

junto a los cooperadores y demás allegados, cf BSE (mayo, 1900) 144; así como las fiestas de María 

Auxiliadora de ese año subrayando el carácter obrero de la pastoral de la casa que contaba con un centro 

católico obrero. La cuestión obrera estuvo presente en la predicación y la presencia de la coral de jóvenes 

baracaldeses, la mayoría de ellos empleados en Altos Hornos, cf BSE (agosto, 1900) 225. 
325 VBD 7. 
326 “Él decía de su niñez que vivió libre como un pajarito, con las travesuras propias de cualquier 

niño” ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos del arzobispo mons. Marcelino 

Olaechea, 4. 
327 “Pasé mi niñez entre máquinas y aún recuerdo las terribles explosiones de la protesta obrera en 

aquellas huelgas generales que conmovían a mi industrial pueblo, sacudido por la prédica de Pablo Iglesias 

y Perezagua. Suena aún en mis oídos el pregón de La lucha de Clases en el taller, pregón al que solía seguir 

el de El Fusil” PHB, 797. La jornada de trabajo en las minas de Vizcaya era por los años ochenta del siglo 

XIX de sol a sol. Tras la huelga de 1890 se redujo a 10-10.30 horas, con modificaciones estacionales y con 

los descansos acordados para las comidas. “Recuerdo […] a esos centenares y millares que allá en mi pueblo 

salían de las fábricas con el rostro tiznado […]” R. REIG ARMERO – J. PICÓ LÓPEZ, Feixistes, rojos…, 76 

(extraída de una intervención de Olaechea). “Me crié, pues, entre máquinas, aunque sin ningún afecto a 

ellas” A. CÁMARA, Una hora con nuestro Arzobispo…, reproducido también en BOAV Jubileo Episcopal 

(diciembre, 1960) 1231. 
328 El Boletín Salesiano de 1899 reproduce una fotografía de un numeroso grupo de niños del 

Oratorio festivo salesiano de Baracaldo, la mayoría con su txapela, un cuadro de Don Bosco y dos 

salesianos con bonete delante, Es muy probable que se encuentre el niño Olaechea entre ellos pues en esos 

momentos frecuentaba el colegio como alumno y contaba diez años, cf BSE (junio, 1899) 147. 
329 Cf “Diario de Navarra” (25.08.1935). 
330 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 44-46; Oscar GONZÁLEZ 

LÓPEZ, Don Michele Rúa en Barakaldo. La consolidación de la presencia salesiana en un pueblo obrero, 

artículo mecanografiado, s.f., s.l.; ibd., Don Miguel Rúa en Barakaldo, en “Enlace-Elcarrekin” 190 (abril, 

2010) 4-5; Jesús BORREGO ARRUZ, Rectorado de Don Miguel Rúa y La España Salesiana. Su presencia 

personal y epistolar, en Grazia LOPARCO - Stanisław ZIMNIAK (coords.), Don Michele Rua primo 

successore di Don Bosco. Tratti di personalità, governo e opere (1888-1910). Roma, LAS 2010, 715-720. 
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pequeña limosna para la nueva casa salesiana. Entre las diversas repercusiones de esta 

visita, estuvo el agradecimiento a los bienhechores por la ayuda prestada, la animación 

de los cooperadores por el trabajo que aún faltaba, el entusiasmo de los muchachos y la 

captación de una vocación religiosa331, si bien no sabemos si hubo más. Éste fue el primer 

contacto de Olaechea con un Superior Mayor332. 

La sociedad vasca agradecía de esta manera a la nueva presencia de una 

institución religiosa su presencia entre ellos: 

 
“El peso e influencia de la Iglesia Católica ha constituido durante buena parte de la Edad 

Contemporánea uno de los rasgos distintivos de la sociedad vasca. Las actitudes frente a ella, 

a favor o en contra, han determinado buena parte de la dinámica sociopolítica del País Vasco 

en los dos últimos siglos”333. 

 

b) Religioso salesiano (1901-1935) 
 

i. Salesiano en formación (1901-1912) 

 

Con 12 años de edad, orientado por Ramón Zabalo el director de Baracaldo y 

contando con el beneplácito de sus padres, se encaminó a estudiar al seminario menor de 

los salesianos334. El 14 de octubre de 1901, este muchacho inteligente, larguirucho y 

socarrón335, ingresó en el aspirantado salesiano de Villaverde de Pontones (Santander)336. 

 
331 Uno de los frutos de esta visita fue la vocación de Cirilo Sagastagoitia que relata él mismo. 

“Su vocación nació de modo muy original, durante los tres días de estancia de don Rúa en su 

pueblo natal. 

Me lo contó él aquella tarde, en mi entrevista con él en Deusto. 

Don Rúa y don Ángel Tabarini le dijeron: 

- ¿Por qué no te vienes a Santander y estudias para un día ser salesiano? 

- Bien, respondí yo. La verdad es que pensé que me llevaban tan sólo a estudiar. ¡Ni se me ocurrió 

entonces hacerme aspirante salesiano!” J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 46. 

Falleció el 10 de agosto de 1978, a los 93 años de edad, 74 de religioso salesiano y 64 de sacerdocio, cf 

DBSE 788-789. 
332 De Salesiano, de inspector y de obispo conservamos una amplia relación de cartas a los mismos.  
333 Mikel AIZPURU MURUA, Religiosidad y anticlericalismo en Barakaldo (siglo XX), en “Ezagutu 

Barakaldo” (mayo, 2020), en https://ezagutubarakaldo.net/religiosidad-y-anticlericalismo-en-barakaldo-

siglo-xx/ (consultado, 31.05.2021). 
334 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 35. 
335 Cf José Antonio TORRENTE, Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia, en DBE (marzo, 

1946) 5. 
336 Cf ASC F736, Villaverde. Instituto S. Kostka. Rendiconti al Rettore Maggiore (1901-1906); 

BSE (mayo, 1903) 132-134; José Luis BASTARRICA CELAYA, Los salesianos en Santander. Pamplona, 

Ediciones D. Bosco 1981, 77-80. 

“Villaverde de Pontones es un pueblo de mediana población, que merced al carácter emprendedor 

de los que lo dirigen y á la actividad de sus habitantes, va cada día tomando mayor incremento. En él, 

rodeada al oriente de verdes campos se halla nuestra casa, morada un tiempo de las religiosas Trinitarias y 

posteriormente de las hijas del glorioso Príncipe y Obispo de Ginebra. A instancias del Sr. Director de la 

casa de Santander el celoso y activo P. Ángel Tabarini, el Excmo. Prelado de esta Diócesis Ilmo. Sr. Dr. D. 

Vicente Santiago Sánchez de Castro, que tan bondadoso se ha mostrado siempre con la Sociedad Salesiana, 

para darle una prueba más dé su paternal amor, la cedió á los Salesianos por tiempo indeterminado, con el 

fin de fundar un asilo de jóvenes que deseen pertenecer un día á nuestra Sociedad, preparándose a tal objeto 

con la virtud y el estudio. Presentemente son diez y nueve los que animosos aspiran á ser verdaderos hijos 

de D. Bosco” BSE (mayo, 1903) 132-133. Entre estos 19 primeros aspirantes salesianos se encontraba 

Olaechea. Esta casa religiosa salesiana duró apenas cinco años, de 1900 a 1905, pues al padecer un brote 

de tifus de aguas contaminadas y una gran humedad, decidieron su traslado a Vitoria donde esperaba otra 

https://ezagutubarakaldo.net/religiosidad-y-anticlericalismo-en-barakaldo-siglo-xx/
https://ezagutubarakaldo.net/religiosidad-y-anticlericalismo-en-barakaldo-siglo-xx/
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Esta casa comenzó siendo filial del colegio salesiano de Santander (calle Viñas) y se 

denominó Instituto de San Estanislao de Kostka, bajo la dirección del entonces director, 

Ángel Tabarini337. En el verano de 1902, se convirtió en casa independiente, siendo su 

primer director Pedro Olivazzo Delù (1871-1958)338, del que Olaechea fue alumno de 

latín. 

Guillermo Gil Calvo (1854-1935)339, gran benefactor de la obra salesiana de 

Carabanchel, era novicio salesiano en esos momentos, y dejó el siguiente recuerdo: “A 

poco de llegar a Villaverde, vio al joven Marcelino larguirucho y socarrón, representar el 

papel protagonista en el sainete Sindo el Tonto340. Lo hizo tan perfectamente que los 

salesianos de la comunidad comentaban entre ellos y con Guillermo Gil: “Este chico es 

un fenómeno”341. Olaechea estudió aquí humanidades, tres años de latín, sintiendo 

predilección por las asignaturas de latín, literatura y matemáticas. El mismo Olaechea 

dirá más tarde en una visita al lugar: 

 
“¡Qué de recuerdos se agolpan en mi mente! Entre otras cosas, no puedo olvidar aquellas 

obras teatrales que aquí mismo representábamos. Una de las veces hice el papel de 

Satanás, y otra el de Judas. ¿Quién iba a prever que llegaría este tunante a ser obispo de 

la Santa Iglesia Católica?”342. 

 

 En 1902, se produjo un hecho que conformará por más de 50 años la 

organización de los salesianos en España. El IX Capítulo General de la Congregación 

Salesiana presidido por don Miguel Rua y celebrado en Turín, decidió erigir 

canónicamente 31 inspectorías o provincias eclesiásticas en todo el mundo343. La única 

Inspectoría salesiana existente en ese momento en toda la Península Ibérica, era la 

llamada Ibérica que comprendía España, Portugal y Andorra. Ahora, esa misma fue 

dividida en cuatro: la Céltica con sede en Madrid, la Bética con sede en Sevilla, la 

 
casa más adecuada, cf BSE (diciembre, 1905) 23-24. Actualmente Villaverde es una pedanía de la localidad 

de Ribamontán al Monte (Santander). 
337 Que al año siguiente sería director de Baracaldo. Ángel Tabarini nació el 19 de enero de 1863 

en Macerata Feltria (provincia italiana de Pésaro y Urbino, región de las Marcas). Primer director de la obra 

salesiana de Santander (1892-1904) y segundo de Baracaldo (1904-1911). Le fue concedida la dispensa del 

celibato el 18 de abril de 1916 y salió de la congregación, cf J. L. BASTARRICA CELEYA, Los salesianos en 

Santander…, 35-83; ibd., Como el fuego de sus fábricas,…, 49-70. 
338 Cf DBSE 622; J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 89-113. A Pedro 

Olivazzo le sucedería como director en 1904-1905 su hermano Maggorino Olivazzo (1864-1948), cf DBSE, 

621-622. Fue sólo un curso, ya que el pequeño aspirantado, como hemos visto, se trasladó a Vitoria por sus 

problemas de salubridad. 
339 Cf DBSE 345-346. Curiosamente falleció el mismo día que nació, el 31 de agosto, y sus 

funerales fueron presididos en Madrid por el ya electo obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea. 
340 Obra teatral cómica de un acto publicada en 1900 por la Escuela Tipográfica y Librería 

Salesiana de Sarriá con las siglas de M.I.R. en la colección salesiana de Lecturas Dramáticas nº 40 en un 

folleto de 27 páginas, cf Sindo, el tonto. Sarriá 1900, cf  

http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/fulletsblUB/id/695 (consultado, 24.03.2021). 
341 B. BUSTILLO CATALINA, Hombres de nuestra historia…, 170. 
342 J. L. BASTARRICA CELAYA, Los salesianos en Santander…, 80. Lo cuenta él mismo años más 

tarde a una comunidad de religiosas. 
343 Cf ASC D582 Atti del IXº Capítolo Generale. Giorno 2 settembre mattino; Eugenio CERIA, 

Annali III, 144-169.  

http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/fulletsblUB/id/695
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Tarraconense con sede en Barcelona y la portuguesa con sede en Lisboa344. Según esta 

división, Olaechea formaba parte de la Céltica345. 

 El ambiente educativo se sostenía sobre cuatro pilares fundamentales: 

formación, estudio, religiosidad y diversión (veladas, canto, declamación, teatro, 

deportes). Las celebraciones de la Purísima, el aniversario de la muerte de San Juan 

Bosco, la fiesta de San Francisco de Sales, el recuerdo de la llegada de los salesianos a 

España346, eran ellos eventos que estructuraban y jalonaban el calendario escolar. En los 

informes anuales enviados al inspector se puede leer: 

 
“El ambiente religioso y moral que en el Aspirantado reinaban eran muy buenos. 

- Son pocos los alumnos y no existen las 'Compañías religiosas' acostumbradas, más 

puede afirmarse que toda la comunidad es una Compañía edificante y bien dirigida. Los 

19 jóvenes parecen novicios. 

- En esta Casa aletea el espíritu del querido don Bosco. 

- Mucha pobreza en vestidos, ropa blanca y libros”347. 

 

Tras realizar el examen preceptivo, según las normas del momento, para su 

admisión, el 21 de julio de 1904, Marcelino firmó a sus 15 años su aceptación como 

novicio clérigo (con vistas al sacerdocio) de la inspectoría salesiana Céltica en Villaverde 

de Pontones348. El noviciado lo comenzó en Carabanchel Alto (Madrid) el 29 de agosto 

de 1904349, perteneció al primer grupo de novicios que entró en dicha casa madrileña y la 

fundó350. Su grupo estaba formado por once novicios pertenecientes a la inspectoría 

Céltica, siete con vistas al sacerdocio y cuatro a coadjutor351. En la misma se ubicó un 

oratorio festivo para niños y un estudiantado filosófico. El primer director de la casa fue 

Anastasio Crescenzi Malpicci (1876-1964) y el padre maestro de los novicios, el ya 

conocido, Pedro Olivazzo352. En octubre se inauguró la nueva casa con la presencia de 

 
344 Cf ASC D518, Erección canónica de las Inspectorías Salesianas (Rescripto de la Sagrada 

Congregación de Religiosos n° 3311/15 del 20-1-1902, 22 pp; Ángel MARTÍN GONZÁLEZ, “Un siglo de 

historia salesiana”, en Rafael ALFARO ALFARO (coord.), Don Bosco, cien años en España. Madrid, CCS 

1980, 59-71 (cuenta con unos ilustrativos mapas de colores en los que se reflejan las distintas divisiones 

territoriales de la España salesiana hasta la fecha de su publicación en 1980, 60-61). 
345 Cf Jesús Graciliano GONZÁLEZ MIGUEL, I Capitoli Generali della Pia Società Salesiana 

presieduti da don Michele Rua 1889-1904. Roma, LAS 2014, 425-526; Lettera Circolare XL di Don Rua. 

Il nuovo Prefetto Generale. Cura del Personale. 25 aprile 1901, en Lettere Circolari di Don Rua ai 

salesiani. Torino, Direzione Generale delle Opere Salesiane 1965, 302-311; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Los 

Salesianos de Utrera en España…, 520-524; J. BORREGO ARRUZ, Rectorado de Don Miguel Rúa y La 

España Salesiana…, 720-721. 
346 Cf BSE (mayo, 1903) 133. 
347 J. L. BASTARRICA CELAYA, Los salesianos en Santander…, 79. 
348 El informe recoge que su madre vivía y atiendía sus labores, que su padre había fallecido, lo 

que hace suponer la muerte de su padre en fecha imprecisa entre 1902 y 1904, y era maquinista. Sobre su 

salud señala, “La voce un poco deforme, ingrata”. Toda la demás información es muy favorable. Fue 

aceptado como novicio el 21 de julio de 1904, viene firmado por Ernesto Oberti, Ramón Zabalo, Giovanni 

Tagliabue, Epifanio Fumagalli y Antonio Castilla, cf ASC B731, Olaechea. Domande da farsi dalla 

Commissione Ispettoriale. 
349 Cf ASC B731, Olaechea. Incartamento per l’ammissione al noviziato (estratto). 
350 Carabanchel Alto se convierte así en la casa de formación para el personal salesiano de la 

inspectoría salesiana Céltica con sede en Madrid. Sobre los orígenes de la inspectoría Céltica, cf Ángel 

MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto. Madrid, Inspectoría San Juan Bosco 1984, 

37-48. A este primer grupo de novicios pertenece también Guillermo Gil, donante de la finca de 

Carabanchel y del primitivo edificio, cf BSE (mayo, 1978) 16. 
351 Cf ASC E270. Ascritti, domande e osservazioni. Registro Ascritti, 1904-1905.  
352 Maestro de novicios en Carabanchel del 1 de septiembre de 1904 al 1 de septiembre de 1910 y 

director de la casa Sagrado Corazón de Carabanchel del 1 de septiembre de 1905 al 1 de septiembre de 

1910. El mismo Olaechea, años más tarde, describió de esta manera a su formador: “Le conocí. Robusto de 
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Mauricio Arato (1865-1934)353, suplente del primer inspector de la Céltica, Ernesto 

Oberti (1854-1904)354, ausente en ese momento por estar en Turín para la celebración del 

Capítulo General X presidido por don Rua. Ya enfermo, Oberti, tras probar diversos 

tratamientos y climas, falleció el 28 de octubre en la misma Roma355. Olaechea vistió la 

sotana el 7 de diciembre de 1904, víspera de la Inmaculada356. Don Rinaldi, Prefecto 

General, y Luis Rocca (1853-1909)357, Ecónomo General, visitaron la casa del 10 al 13 

marzo dentro del recorrido de supervisión de las obras que se estaban realizando en la 

inspectoría y revisando los centros de Formación Profesional358. Su vida durante el 

noviciado transcurrió sin grandes problemas, recibiendo la aprobación de todos sus 

formadores359. Olaechea profesó sus primeros votos por tres años el 22 de octubre de 

1905 con sus compañeros novicios360. Contaba a la sazón con 16 años. El año 1905, al 

hacer el informe sobre la Visita de la casa del noviciado, escribía el inspector salesiano: 

“Reina el orden y la regularidad tanto en las prácticas religiosas como en la moralidad 

[…] La contabilidad y el archivo de la Casa van bien. Crónica no existe. Los demás 

aspectos, bien todos”361. 

 Estando ya en su primer año como clérigo del tirocinio práctico (años de 

práctica pastoral y educativa) en Atocha (curso 1905-1906), el nuevo inspector, era su 

antiguo director en Baracaldo, Ramón Zabalo362. A los dos meses le concedió el permiso 

para acceder a la tonsura clerical. Este curso, teniendo como director de Atocha a Antonio 

Castilla Ortiz (1874-1928)363, se celebró la inauguración del nuevo templo dedicado a 

 
cuerpo, alma apostólica en grado eminente, trabajador incansable, sencillo y transparente, genio fuerte, 

entusiasta por todo lo salesiano; personalidad enraizada en la vigorosa tierra del Monferrato (Italia), que le 

vio nacer y crecer en un comprometido cristianismo heredado de sus antepasados; tierna y honda devoción 

a María Auxiliadora y una adhesión filial e inquebrantable al apóstol de los jóvenes, don Bosco, con quien 

convivió durante un trienio (1885-1888) en la Casa Madre Salesiana de Valdocco (Turín). Presenció el 

ocaso de la vida del amado Padre, fue testigo de los milagros que precedieron a su fallecimiento, participó 

en el apoteósico entierro, y el 1 de abril de 1934 le contempló, canonizado por Pío XI, en los altares” J. L. 

BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 89. 
353 Cf BSE (mayo, 1935) 159. 
354 Cf DBSE 613-614. 
355 Cf Jesús FERNÁNDEZ ESTEVAN, El Padre Ernesto Oberti. Ensayo de biografía. Cádiz, Escuelas 

Profesionales Salesianas 1945. 
356 BSE (mayo, 1905) 76. El grupo de los de la inspectoría de Olaechea fueron cinco. 
357 Cf DBS, 241. 
358 Cf BSE (julio, 1905) 182; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto…, 

52-53. 
359 Aparte de una pulmonía de la que se repuso rápidamente sin tener que ir fuera, la valoración es 

muy positiva. Los tres miembros del capítulo de la casa dieron el 17 de julio de 1905 su voto afirmativo 

(Raimundo Zabalo, Anastasio Crescenzi y Ernesto Miglietti). Fue aceptado el 6 de agosto de 1905 por la 

comisión examinadora compuesta por Raimundo Zabalo, Giovanni Tagliabue, Epinfanio Fumagalli, Mattia 

Buil, Maggiorino Olivazzo, cf ASC B731, Olaechea. Formulario dell’interrogatorio per l’ammissione alla 

prima Professione Religiosa. 
360 El provincial salesiano hace referencia en el informe preceptivo a una enfermedad ya superada 

y a una buena adaptación comunitaria; tiene buena y santa intención, no emite los votos por necesidad ni 

seducido, los padres no le han contrariado ni tienen necesidad de él, ama la vida activa de nuestra Pía 

Sociedad, gran inclinación a dedicarse a los jóvenes, tiene clara su opción con sus consecuencias y deberes, 

no hay nada en contra por la parte de compañeros, ni del maestro de los novicios, Pietro Olivazzo, que 

afirma “que Olaechea ha hecho verdaderos esfuerzos, para progresar en la virtud y es apto para los votos” 

ASC B731, Olaechea. Formulario dell’interrogatorio per l’ammissione alla prima Professione Religiosa. 

Se conserva la carta de petición de petición de los primeros votos, pero con la fecha equivocada, cf ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Director [Anastasio Crescenzi], Carabanchel, 10.07. ¿1895? [en esa 

fecha Olaechea contaba con solo 6 años, debe ser 1905]. 
361 Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto…, 54. 
362 Cf ASC D869, Verbali delle riunioni capitolari. Vol. I, f. 22vº, reunión del 28.11.1904. 
363 Cf DBSE 197. 
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María Auxiliadora el 12 de octubre de 1905364 y se vivió la visita extraordinaria de don 

Rua, acompañado de José Bertello (1868-1910)365, consejero profesional general, del 23 

al 29 de marzo de 1906366.  El segundo y tercer año de tirocinio, cambió de comunidad y 

se dedicó a la enseñanza y la atención catequista a los niños, en la nueva casa de Patronato 

de Jóvenes de Nuestra Señora del Pilar de Vitoria (1906-1907)367, siendo su director 

Ernesto Miglietti Mazucco (1877-1953)368. Responsable de los estudios de los alumnos, 

participaba animando los juegos, fiestas, coro, en el teatro venciendo su natural timidez 

y atendía a los niños pobres369. Tras concluir sus estudios de Filosofía, al mismo tiempo 

que trabajaba, realizó los estudios de Teología. Un primer curso Teología en Carabanchel 

Alto (1907-1908) siendo su director el conocido Pietro Olivazzo. Ese mismo año se 

inauguró el 31 de mayo el nuevo edificio para los estudiantes: 

 
“cuatro aulas dedicadas a clases y una espaciosa capilla gotizante. Tiene pórtico adjunto 

a los patios. En el piso de arriba se encuentran las habitaciones de la Comunidad, 

biblioteca, gabinete de física y tres extensos dormitorios con excelente luz y ventilación 

[…] cuenta el edificio con una terraza o azotea desde la que se contemplan un amplio 

panorama”370. 

 

En la propuesta de admisión, las observaciones del director y del capítulo de la 

casa fueron positivas, “Observó fielmente las constituciones y cumplió siempre bien su 

deber”371, y la admisión por parte del consejo inspectorial también sumó cuatro votos 

positivos, el 10 de julio de 1908.372. El 11 de octubre de 1908, emitió sus votos perpetuos 

en el mismo Carabanchel, con la firma del inspector salesiano de la Céltica, Ramón 

Zabalo373. De aquí fue enviado a continuar sus estudios teológicos a Foglizzo (Italia)374, 

 
364 Cf BSE (diciembre, 1905) 325-326. 
365 Cf DBS 38. 
366 Anastasio Crescenzi 1876-1964 (cf DBSE 230-231), nos cuenta un suceso inexplicable de Rua 

con el director que se encontraba enfermo, cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel 

Alto…, 123-124. Especialmente relevante fue la conferencia ofrecida por Miguel Rua el 26 de marzo en el 

Centro de la Defensa social presentando la obra social de Don Bosco y centrándola en el oratorio festivo y 

en las escuelas diurnas, cf BSE (julio, 1906) 191. 
367 Sobre la llegada de los salesianos a Vitoria, cf BSE (diciembre, 1905) 327-328. El 23 de 

noviembre de 1905 se inauguraba el Patronato de Jóvenes Nuestra Señora del Pilar de Victoria, cf BSE 

(febrero, 1906) 49-50, del que tenemos crónicas de las fiestas. A partir de este año todo el curriculum 

formativo de Olaechea estará estructurado según las indicaciones de congregación de 1906, cf Regolamenti 

della Pia Società di S. Francesco di Sales. Torino, SEI 1906. 
368 Cf DBSE 554. 
369 Resumen de las fiestas de ese curso en Vitoria, cf BSE (agosto, 1907) 219-221; (septiembre, 

1907) 250. 
370 BSE (septiembre, 1908) 250. 
371 ASC B731, Olaechea. Proposta per l’ammissione alla Professione Perpetua. 
372 Cf ASC B731, Olaechea. Relazione del Consiglio Ispettoriale per l’ammissione alla 

Professione Perpetua. 
373 Cf ASC B731, Olaechea. Delegazione per ammettere alla professione religiosa perpetua nella 

Pia Società di S. Francesco di Sales. Fueron sus testigos Pietro Olivazzo y Raimundo Sierra. Igualmente se 

conserva la carta manuscrita de petición, que es firmada por primera vez agregando María a su nombre de 

pila, muy propio de las costumbres religiosas de la época, cf ASC B731, Olaechea. Carta de admisión a los 

votos perpetuos, ¿Carabanchel? 15.06.1908. 
374 Los tres inspectores de la España salesiana, Manuel Hermida, Honorato Zoccola y Pedro 

Ricaldone se ponen de acuerdo “En enviar al estudiantado teológico de Foglizzo el mayor número de 

clérigos que les sea posible” ASC D870 Verbali, 90. Olaechea aparece en la lista de los antiguos alumnos 

y docentes ilustres del Ateneo Salesiano (que comienza en Foglizzo), en segundo lugar tras el cardenal 

Rodolfo Silva Henríquez, arzobispo de Santiago de Chile, “ Exc.mus D.Nus Marcellinus Olaechea Loizaga, 

Archiepiscopus Valentinus (Valencia) in Hispania, natus  Baracaldi dioec. Flaviogrigensis (Bilbao), die 9 

ian. 1889, ord. die 20 dec. 1915; Ep. El. Pampilonensis die 23 aug. 1935; cons. die 27 oct. 1935; promotum 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

73 
 

sede del Noviciado y del Estudiantado Teológico Internacional375, en el que cursó sus 

estudios durante dos cursos académicos (1908-1910), con sendos directores Alessio 

Barberis (1875-1942), licenciado en Teología y Filosofía376 y Giovanni Battista Grosso 

(1858-1944), que conocía bien el francés377. Esta experiencia en el extranjero le supone 

una apertura a las ideas y pensamiento de la Europa del momento, al mundo salesiano 

internacional, pues sus compañeros eran de todo el mundo y a la cultura y la lengua 

italianas que siempre apreciará, cultivará y extenderá. El continuo contacto con las visitas 

ilustres y conocimiento de salesianos importantes de las primeras generaciones fue un 

auténtico tesoro educativo que Olaechea supo reconocer siempre:  Miguel Rúa (1837-

1910), primer sucesor de Don Bosco y en cuyo funeral participó el 8 abril de 1910 y pudo 

visitar su tumba el 17 de mayo de ese año; don Pablo Albera (1845-1921), su sucesor 

como nuevo Rector Mayor; Felipe Rinaldi, tercer Rector Mayor de los salesianos; José 

Bertello, consejero general para la formación profesional; Luis Olivares (1873-1943)378, 

obispo y declarado venerable en 2004; Francisco Cerruti (1844-1917)379, consejero 

escolástico general; José Fagnano (1844-1916)380, misionero, prefecto apostólico de la 

Patagonia; Luis Costamagna (1866-1941)381, misionero y primer inspector de Chile… y 

la presencia de numerosos misioneros y obispos de las primeras generaciones 

salesianas382. Contó con un profesorado salesiano bien preparado y cualificado 

intelectualmente, formado en universidades romanas de reconocido prestigio383: Luis 

Olivares, de moral, sociología y sagrada384; Eusebio Vismara (1880-1945)385, profesor de 

teología dogmática y gran profesor de liturgia, uno de los promotores de la renovación 

litúrgica del Movimiento Litúrgico italiano antes del concilio Vaticano II386; Carlos 

Borasio (1882-1933)387, de Derecho Canónigo; Andrés Gennaro (1878-1961)388 de Moral 

y Pastoral; Santiago Mezzacasa (1871-1955)389, de Sagrada Escritura, Hebreo y Griego 

 
ad sedem Valentinam die 17 febr. 1946” Pontificium Athenaeum Salesianum , MCMXL-MCMLXV. 

Romae MCMLXVI, 127. 
375 El Estudiantado teológico internacional salesiano se trasladó de Foglizzo a Turín (Crocetta) en 

1923, cf Pontificium Athenaeum Salesianum MCMXL-MCMLXV…, 7. 
376 Alessio Barberis fue el fundador del Estudiantado Internacional Teológico de Foglizzo 

Canavese en 1904, su director hasta 1909 y profesor de Apologética y Sagrada Elocuencia, cf DBS 29; BSE 

(marzo, 1942) 46; In memoriam, en “Salesianum” (1942/1) 1. 
377 Músico, fue director del Foglizzo de 1909 hasta 1913 y profesor de Música y Canto Gregoriano, 

cf DBS 147; Eugenio VALENTINI, Un campione del Movimento Ceciliano D.G.B. Grosso. Torino, SEI 

1962. 
378 Salesiano que llegará a ser obispo de Nepi y Sutri, cf DBS 204. 
379 Cf ibd., 82-83. 
380 Cf ibd., 119-120. 
381 Cf ibd., 99. 
382 Las referencias a todos estos religiosos se encuentran en las crónicas de esos años, cf ACF 

Cronache di Foglizzo. Anni 1908-1910 (noviciato-teologato). 
383 “Los estudios que se hacían en este estudiantado internacional no diferían sustancialmente de 

los que se hacían en los demás estudiantados teológicos salesianos, aunque ciertamente el profesorado era 

más selecto y estaba mejor preparado intelectualmente” Jesús Graciliano GONZÁLEZ MIGUEL (edit.), 

Memorias de don Modesto Bellido (1902-1992). Madrid, Procura Salesiana de Madrid 2019, 59. 
384 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 07.03.1964. 
385 Cf DBS 296-297. 
386 Eusebio VISMARA fue el primer Decano de la Facultad de Teología Dogmática, germen de la 

actual Pontificia Universidad Salesiana, cf Eusebio M. VISMARA, Cronaca del Pontificio Ateneo Salesiano. 

I. Le origini: il sorgere dell’“idea”, la nascita e il primo anno accademico (1940-1941). Roma LAS 2020. 
387 Cf DBS 48. 
388 Cf DBS 138-139; Eugenio VALENTINI, Due maestri di morale: Il teol. L.Piscetta e il dott. 

A.Gennaro, en “Salesianum” 23/1 (1961) 136-167. 
389 Cf DBS 188-189. 
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bíblicos; Lorenzo Nigra (1879-1951)390 de Historia de la Iglesia y Patrología; Albino 

Ronchail (1866-1945)391, de Moral y como dijimos Barberis y Grosso392. De estos 

profesores destacaría su compromiso misionero y, en algunos casos, su sólida formación. 

Entre sus compañeros estuvieron: Francisco Javier Niedermayer (1882-1969)393, Amilcar 

Marescalchi (1882-1859)394, Alberto De Agostini (1883-1960)395, Ignacio Canazei 

(1883-1946)396, Valentino Panzarasa (1887-1956)397. Y junto a él estudiaron teología seis 

salesianos españoles: Luis Conde (1881-1976)398, José Saborido Cid (1882-1969)399, 

Daniel Conde (1883-1949)400, Ernesto Armelles Pallarés (1884-1963)401, Rafael Graña 

González (1885-1910)402, Eduardo Gutiérrez Vegué (1886-1976)403. 

 El joven Olaechea tuvo que volverse a España por problemas de salud, sin haber 

concluido todos los estudios de teología en Italia404. Volvió de nuevo a Carabanchel 

(1910-1912), siendo sus directores, Antonio Balzario (1865-1940)405, durante el curso 

1920-1911 y el salesiano francés André Feliz Tranier (1879-1978)406, en cuyo directorado 

concluyó su formación teológica. En ese último curso 1911-1912, recibió: las cuatro 

órdenes menores (ostiario, lectorado, exorcizado y acolitado). el 23 de marzo de 1912 en 

Madrid407 de manos del obispo Jaime Cardona y Tur (1838-1923), obispo titular de 

 
390 Fue inspector de Palestina en el Medio Oriente de 1931 a 1934, cf DBS 199-200. 
391 Cf ibd., 243. 
392 Listado de profesores, cf Pontificium Athenaeum Salesianum…, 6. 
393 En dos períodos fue inspector del sur de Alemania (1922-1929, 1934-1940) y en el intervalo 

de Austria (1929-1934). 
394 Fue escritor de teatro filo dramático, crítico teatral y comediógrafo, cf DBS 177. 
395 Reconocido geógrafo, gran cartógrafo, explorador, pionero de las tierras de la Patagonia 

Argentina y la Tierra de Fuego, cf ibd., 105-106. 
396 Inspector de las casas de China (1926-1930), Vicario Apostólico de Shiu-Chow (1930-1946) y 

obispo de Shiu-Show (1946), cf ibd., 69. 
397 Formador y profesor en Chile, cf DBS 212-213. 
398 Cf DBSE 221. 
399 Cf ibd., 787. 
400 Cf ibd., 220-221. 
401 Cf ibd., 69-70. 
402 Que falleció trágicamente en España a los 25 años, cf ibd, 389. 
403 Profesor de teología y misionero en India, cf ibd., 399. Este salesiano cuenta una anécdota que 

refleja un carácter: “Un año estuvimos juntos y fue para mí un fiel compañero, ejemplar en el cumplimiento 

de sus deberes, alegre y sencillo, era mi modelo en todo, como lo había sido en Carabanchel. Me acuerdo 

de un particular, que puede ser un indicio de su carácter. En el estudiantado teníamos unos pupitres grandes 

donde se podían poner los muchos libros y otras cosas necesarios para los estudiantes de teología. La 

dificultad era tenerlos en orden. Un día me acerque a su sitio para pedirle algo. Abrió el pupitre y vi que 

estaba ordenadísimo: todos los libros bien forrados, puestos en orden por su tamaño y materia. Le expresé 

mi admiración por este orden tan perfecto y me dijo: Si yo no tengo todo esto en orden, no puedo estudiar. 

Basta que un libro esté fuera de sitio para que yo no esté tranquilo” ACV FO. Leg. de Testimonios recogios 

Post Mortem por Ricardo Nácher/8.3. 
404 “Estaba muy delicado de salud, tanto que se temía no pudiera llegar al sacerdocio, sin embargo, 

trabajaba como todos, sin ninguna excepción y era siempre el primero al deber. Sabia cuidarse y evitar todo 

lo que podía dañar su salud, pero lo hacia con serenidad y sin mostrarse exigente en nada. Creo que este 

cuidado de su salud ha sido una de sus virtudes, aunque pudiera parecer otra cosa, y si ha vivido tanto 

tiempo en parte se, debe a este cuidado, que Dios ha bendecido” ibd. 
405 Cf DBSE 94-95; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto…, 57-58. 
406 Salesiano francés expulsado a los 26 años por la ley Combes en 1905 y vuelto al estallar la I 

Guerra Mundial en 1914, cf DBSE 984; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto…, 

63-67. “Estaba muy delicado de salud, tanto que se temía no pudiera llegar al sacerdocio, sin embargo, 

trabajaba como todos, sin ninguna excepción y era siempre el primero al deber” ACV FO. Leg. de 

Testimonios recogios Post Mortem por Ricardo Nácher/8.  
407 Cf ASC B731, Olaechea. Quattro ordini minori. 
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Sion408; el subdiaconado, el 21 de mayo de 1912 en Madrid409 de manos del obispo José 

María Salvador y Barrera (1851-1919)410, y el diaconado, el 21 de septiembre de 1912 en 

Toledo411 de manos del obispo Gregorio María Aguirre García (1835-1913), cardenal y 

arzobispo primado de Toledo412. 
 Concluida su formación teológica, fue enviado al colegio salesiano de Santander 

(1912-1916) dirigido por José Pujol Fábrega413. Fue nombrado consejero, encargado de 

la disciplina del colegio de María Auxiliadora de Alta. Antes de salir de Carabanchel 

había presentado la carta de petición para el sacerdocio el 17 de agosto de 1912414. Dos 

días después el capítulo de la casa de Carabanchel lo aceptaba para la ordenación 

sacerdotal sin observaciones y con los tres votos a favor, y el 28 de septiembre el consejo 

inspectorial lo aceptaba con 3 votos a favor (José Mª. Manfredini, Antonio Castilla y 

Anastasio Crescenzi)415. El 11 de diciembre se examinó en la curia de Santander; el 12, 

comenzó los ejercicios espirituales, preparatorios para la recepción del orden presbiteral 

y fue ordenado sacerdote en la capilla del seminario diocesano de Santander en el monte 

Corbán el sábado 21 de diciembre de 1912416. La comunidad y los muchachos le 

recibieron con mucha alegría. Al día siguiente, salió rumbo a Madrid-Carabanchel Alto, 

pues era su deseo celebrar allí su primera misa; y el 28, acompañado del inspector 

salesiano del momento Ramón Zabalo, marchó a Baracaldo, su pueblo natal417. 

 

ii. Sacerdote y director (1912-1921) 

 

La Sociedad de San Francisco de Sales, Salesianos, fundada en Turín por el 

sacerdote Juan Bosco, recoge en sus constituciones y reglamentos que se dedican 

especialmente a la juventud especialmente pobre y abandonada por medio del siguiente 

 
408 Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de 

León XIII. Segunda parte: 1885-1903, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 70 (1997) 321-504. 
409 Cf ASC B731, Olaechea. Foglio di ammissione al suddiaconato. También se conserva la carta 

de admisión al subdiaconado sin lugar ni fecha, cf ASC B731, Olaechea. Carta de petición de admisión al 

subdiaconado, s.l., s.f. y la propuesta con las observaciones del director de la casa, todavía Carabanchel, 

André Trainier de que ya había cursado tres años de teología, fechado Enel 25 de enero de 1912 y los tres 

votos a favor del Consejo Inspectorial (José Mª Manfredini, Antonio Castilla y Anastasio Crescenzi) 

fechado el 6 de marzo de 1912 en Madrid, cf ASC B731, Olaechea. Foglio di ammissione al suddiaconato 

o Presbiterato. 
410 Cf OSV 68-70. 
411 Cf ASC B731, Olaechea. Diaconato. 
412 Cf María del Pilar MARTÍNEZ LATRE (edit.), Diccionario biobibliográfico de autores riojanos. 

Tomo I.  Logroño, Instituto de Estudios Riojanos 1993, 21. 
413 Nacido el 1 de agosto de 1882, director de las dos presencias salesianas en Santander (Colegio 

de María Auxiliadora del barrio de Alta y el Oratorio Don Bosco del barrio de Viñas) de 1911 a 1921 y se 

secularizó el 1 de diciembre de 1942; J. L. BASTARRICA CELAYA, Los salesianos en Santander…, 129-174. 
414 Cf ASC B731, Olaechea. Carta de petición para la ordenación sacerdotal. 
415 Cf ASC B731, Olaechea. Foglio di ammissione al suddiaconato o Presbiterato. 
416 No aparece nada del acto en el Boletín Diocesano de Santander ni en el Boletín Salesiano 

consultados (consultados,15.07.2020). La formación y las funciones de los sacerdotes se haya recogida en 

el Código de Derecho Canónico. Recordar que hasta 1917, la Iglesia católica estaba regida por un conjunto 

disperso y sin codificar de normas jurídicas, tanto espirituales como temporales, conocido como Corpus 

Iuris Canonici. El Concilio Vaticano I hizo referencia a la necesidad de realizar una compilación en la que 

se agrupasen y ordenasen dichas normas, se eliminaran las que no estaban ya en vigor, y se codificaran, 

aportándoles orden y claridad. Hubo que esperar hasta 1904 que Pío X creara una Comisión para la 

redacción del Código de Derecho Canónico. Tras doce años de trabajos, sería Benedicto XV quien 

promulgase el Código el 27 de mayo de 1917, que entraría en vigor el 19 de mayo de 1918, cinco años y 

medio después de la ordenación de Olaechea. 
417 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Los salesianos en Santander…, 148. 
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tipo de obras:  los oratorios festivos, los asilos para artesanos, las escuelas profesionales 

y agrícolas, las casas para los aspirantes al sacerdocio, la instrucción religiosa por medio 

de las misiones, la predicación y la prensa, la promoción de asociaciones religiosas, los 

colegios de internos y externos de escuelas primarias o secundarias, la educación del clero 

joven, las misiones en el extranjero y, por vía de excepción, a otros obras de 

beneficencia418. Don Bosco había hecho una opción por los jóvenes más pobres y 

abandonados y había adaptado como estrategia la educación con una orientación precisa 

y un esfuerzo por adaptarse a las situaciones concretar según indicaran las necesidades  

de la juventud del momento y el lugar. La situación española era lamentable y el 

“analfabetismo una plaga nacional”419. 

Los diferentes tipos de colegios fueron de primaria, secundaria y de artesanos-

escuelas agrícolas. Sus edades iban desde los 7-8 años hasta los 18-19. Todos contaban 

con un grupo de internos. Una parte completaban sus estudios en la universidad, los 

menos, y la mayoría terminaban en las escuelas de artesanos. Seguían el sistema educativo 

español de la Ley Moyano de 1857 con el Sistema Preventivo salesiano420. Las escuelas 

de artes y oficios, las escuelas agrícolas llegaron a ser, muy pronto, uno de los rasgos 

característicos de la labor salesiana en España. A principios del siglo XX, el mismo padre 

Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María: “Todos deberíamos ser 

salesianos, abriendo talleres junto a las escuelas”421. 

Esta joven congregación se instala por primera vez en España en 1881 en la 

localidad sevillana de Utrera, extendiendo más tarde su labor educativa y social en favor 

de la niñez y la juventud pobre y abandonada por toda España. En 1901 contaban ya con 

12 escuelas primarias y de artesanos gratuitas. La enseñanza era elemental: las cuatro 

reglas, leer y escribir en la mayoría de los casos. Se trata de un trabajo de promoción 

social y primera evangelización que se realiza a través de la educación y la cultura. 

Entorno a las primeras escuelas se desarrolla todo un movimiento de promoción cultural: 

clases nocturnas de alfabetización y comercio, música, teatro, deportes (los primeros 

equipos de fútbol) y veladas literario-musicales. Se forman bandas de música, cornetas y 

tambores la zona vivía las mimas alegrías que el colegio: las excursiones, las tómbolas la 

representación de comedias y zarzuelas (Galería Dramática Salesiana). En 1931 eran ya 

38 las escuelas422. Sus alumnos son pobres e hijos de obreros de los barrios periféricos de 

las ciudades españolas donde están presentes (Utrera, Barcelona, Málaga, Valencia, 

Madrid, La Coruña,…)423. El catolicismo social hispano y sus grupos más sensibles 

 
418 Cf Costituzioni della Società di San Francesco di Sales precedute dall’Introduzione scritta dal 

Fondatore sac. Giovanni Bosco. Torino, Tipografia Salesiana 1907, 69-71; Verbale del Capítolo Generale 

X. Torino, Tipografia Salesiana 1904, 19; Deliberazioni dei capitoli generali della Pia Società Salesiana 

"da ritenersi come organiche". Torino, Tipografia Salesiana 1905. 
419 Cf Juan Manuel PRELLEZO, El proyecto educativo salesiano, en Rafael ALFARO ALFARO 

(coord.), Don Bosco cien años en España. Madrid, CCS 1980, 52-53. El mismo don Bosco dijo al Rector 

del Seminario de Montpelier: “Quieren que exponga mi método. ¡Pero... si yo mismo no lo sé! Siempre he 

ido adelante según me lo inspiraba el Señor y las circunstancias lo exigían” MB XVIII, 117. 
420 Cf Pietro Braido, El sistema educativo de Don Bosco. Guatemala, Instituto Teológico Salesiano 

1984. 
421 Juan Manuel PRELLEZO, El proyecto educativo salesiano, en Rafael ALFARO ALFARO (coord.), 

Don Bosco cien años en España. Madrid, CCS 1980, 53. 
422 Cf Valentí VIGUERA, Cien años en el campo de la enseñanza, en Rafael ALFARO ALFARO 

(coord.), Don Bosco cien años en España. Madrid, CCS 1980, 95-110. 
423 “Los salesianos optaron siempre por los pobres y los proletarios, tanto en Sevilla, como en 

Málaga, en Córdoba y en Cáldiz, en Andalucía y Canarias, en toda España y en Portugal. Pero nunca 

enfrentaron violentamente las masas obreras contra las demás clases sociales […] Don Bosco fundó una 

Familia Religiosa socialmente comprometida con las clases populares, pero con la caracterísitica de vivir 

en armoniosa síntesis las virtudes proletarias y las visrtudes aristocráticas “ Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Los 

salesianos de Utrera…, 345. En esta referencia se refleja claramente la proveniencia social de los 
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habían recurrido a los salesianos para llevar adelante sus iniciativas educativas en favor 

de la juventud424. 

 En este momento, comienza una etapa vertiginosa de la vida de Olaechea. 

Concluido su periodo de formación como salesiano y ordenado sacerdote comienza su 

labor en el campo salesiano que durará 23 años, pasando por casi todas las 

responsabilidades. Fue en estos años director de colegios salesianos de La Coruña (1916) 

y Carabanchel Alto en Madrid (1917-1921). 

 Su primer año en Santander, además del trabajo de jefe de estudios, de profesor 

y de animador de la comunidad educativa, contó con la visita oficial del Rector Mayor, 

Pablo Albera a Santander entre los días 25 y 29 de abril de 1913 que fue un momento 

importante para la comunidad que se volcó en la acogida425. 

 En el verano de 1913, fue enviado por tres meses a Lieja (Bélgica)426, a 

perfeccionar el francés (10 de julio a 12 de octubre de 1913). No consta que fuera a 

realizar otro tipo de estudios sociológicos o de otra índole, aunque no podemos descartar 

la existencia de un contacto con el dinámico y creativo catolicismo social belga con una 

larga tradición427. 

Como joven sacerdote salesiano se entregó al trabajo educativo con los 

muchachos. Un antiguo alumno suyo de este tiempo refiere: 

 
“Don Marcelino fue mi consejero, profesor y padre [...] Nuestra vocación surgió 

naturalísima sólo al ver a hombres como don Marcelino, encarnando los más altos ideales 

humano-divinos, y todas las cualidades humanas, incluyendo las atléticas porque había 

que ver la velocidad en la carrera de aquellas torres juveniles”428. 

 

Encargado de la disciplina era el alma del patio organizando juegos como la 

bandera genovesa429, el frontón e irradiando alegría y entusiasmo. Fue considerado un 

excelente profesor en las clases. 

 
destinatarios de la acción salesiana y al mismo tiempo una dosis no pequeña de paternalismo hacia la clase 

obrera y su capacidad de reacción. 
424 Como botón de muestra, el Obispo de Málaga Mons. Marcelo Spínola en su solicitud de una 

fundación en Málaga se refiere a los salesianos en estos términos: “Entretanto ha surgido aquí en la mene 

de algunas personas bienhechoras la idea de recoger a los niños vagabundos que pululan por las calles : y 

yo quisiera que antes que ninguna otra Institución los tome a cargo, se presenten a cumplir esta grande obra 

de los hijos de Don Bosco, los cuales, a mi entender, la desempeñarán mejor que nadie” ACM Carpeta año 

1894. Carta Spínola- Oberti, Málaga 07.08.1894. 
425 Cf ibd., 150-153. 
426 Una ciudad belga que contaba en 1913 con unos 170.000 habitantes y una universidad fundada 

en 1817. En 1905 había celebrado la Exposición Universal con 80 pabellones. Donde se hablaba además 

de francés, valón. En los años de la estancia de Olaechea era una de las ciudades más industrializadas de 

Europa, cf Joseph BRASSINNE, “Diócesis de Lieja”, cf Charles G. HERBERMANN et AA.VV, Enciclopedia 

Católica, Vol. IX. Nueva York, Charles George Herbermann et al. 1913, 236-237. 
427 La Escuela de Lieja, liderada por su obispo Victor José Doutreloux (1837-1901) apoyaba la 

intervención del estado en los asuntos sociales, cf F. MONTERO GARCÍA, El primer catolicismo social…, 

30. 
428 B. BUSTILLO CATALINA, Hombres de nuestra historia…, 170. Haciendo referencia a los 

recuerdos de un alumno de Santander. Allí conoció, que se encontraba como alumno interno, a José Luis 

Carreño Echaendía (1905-1986), que sería después un gran misionero salesiano en India y Filipinas y con 

el que tendría una profunda amistad y reconocimiento, DBSE 183-184. 
429 La bandera genovesa es un juego infantil de 2 equipos que tratan de conquistar un balón que 

se encuentra defendido por el equipo contrario, al mismo tiempo que tratan de impedir que los adversarios 

hagan lo mismo con el que ellos defienden. Marca punto el equipo cuyo jugador roba el balón al equipo 

contrario y lo deposita en su propio campo, cf RED DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA 

LATINA, Juegos ecuatorianos e internacionales. Quito, CAF-Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador 2015, 120. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

78 
 

Tres años después, en 1916, Olaechea fue nombrado director, lo que era una gran 

responsabilidad para el joven salesiano. Fue enviado a fundar la primera comunidad 

salesiana de La Coruña, lo que ya muestra la confianza que merecía a los superiores de la 

orden y las capacidades que atisbaban en el joven sacerdote. Era una fundación muy 

propia de los salesianos, pues se trataba de escuelas populares gratuitas situadas en la 

calle Herrerías nº19430 (popularmente llamadas Escolas do Caldo431). Habían sido 

fundadas en 1886 e inauguradas el 4 de febrero de 1888 por el coronel de artillería 

retirado, Camilo Rodríguez-Losada y Ozores (1896), junto con la ayuda de un grupo de 

señores coruñeses de la burguesía conservadora de La Coruña432. La misión de dichas 

escuelas era “moralizar y elevar el nivel intelectual de los barrios de la ciudad vieja, 

notablemente descuidada”. 

 

“Notando el abandono en que muchos padres necesitados tienen a sus hijos, que 

vagan por las calles desamparados y blasfemando, más por ignorancia que por 

bajas intenciones, se despertó en su alma el deseo de poner remedio a este mal 

social por medio de la creación de una escuela que diese enseñanza católica y 

alimentos a los niños pobres”433. 
 

El fundador, Camilo Rodríguez, falleció el 31 de marzo de 1896, pero antes había 

recibido la visita Felipe Rinaldi, entonces inspector de los salesianos de España. Rinaldi 

le había prometido cumplir su deseo, la presencia de los salesianos en sus escuelas 

coruñesas. Jaime Ozores de Prado y Neira, 4º marqués de San Martín de Hombreira 

(1846-1922)434, continuó la labor de las escolas y pidió de nuevo A Miguel Rua en 1907 

que los religiosos se hicieran cargo de la dirección de dichas escuelas. Por fin, el 13 de 

junio de 1916 se firmó un acuerdo con Albera, Rector Mayor de los salesianos. 

El 24 de agosto de 1916, acompañado del inspector José Binelli (1877-1935)435, 

Olaechea, que contaba 27 años, llegó a la capital gallega. La comunidad la completaban 

dos jovencísimos salesianos con votos temporales436: el clérigo Juan Martorell Soria 

 
430 El palacio de los monjes Bernardos y de San Benito de la Coruña es un imponente inmueble 

todo él hecho de cantería y situado en la calle de Herrerías, señalado con los números 17 y 21. Su 

construcción es posiblemente anterior al siglo XVIII, aunque apenas existen referencias sobre su 

edificación, ni tampoco acerca de la historia del inmueble. 
431 Llamadas así popularmente pues eran escuelas gratuitas y entre los alumnos que las 

frecuentaban se repartía un plato de caldo gallego para comer caliente (condimentado con verdura, patatas, 

tocino y unto), cf Salesianos - Coruña, 75 años de presencia salesiana en la Coruña. La Coruña, Salesianos 

La Coruña 1991, 64; BSE (abril, 2016) 15. Olaechea con los primeros salesianos, “por no tener residencia 

fija, se instalaron en domicilios particulares de Cooperadores” BSE (agosto, 1972) 8. 
432 El 4 de febrero de 1888, Camilo Rodríguez Losada, con ayuda de un grupo de prohombres 

coruñeses fundó en estas casas las Escuelas Populares Gratuitas en donde podían estudiar aquellos hijos de 

las clases menos favorecidas y que lograba también llevar algo caliente al maltrecho estómago de los niños, 

debido a la mala situación económica de sus familias. Grupo formado por Fermín Casares Teijeiro (1838-

1912), Antonio Labaca Fernandez, Santiago Ozores y Pedrosa (1862-1898), Manuel Barja Cerdeira, 

(+1940), Santiago B. Illena, Miguel Salgado, Martín Díaz, Ramón Casal Amenedo y Rafael Autrán. 
433 Actas de las escuelas Públicas Gratuitas, diciembre de 1886. 
434 Personalidad vinculada al catolicismo social gallego, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Ozores_de_Prado (consultado, 15.07.2020). 
435 Binelli en ese momento dirigía dos de las tres inspectorías españolas, la Céltica y la 

Tarraconense, cf, DBS, 42; DBSE 124. 
436 Existe una fotografía con la comunidad al completo, cf Salesianos - Coruña, 75 años de 

presencia salesiana …, 36; Elenco Salesiano Generale 1917, 93. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

79 
 

(1889-1936)437 y el hermano coadjutor Angel Padrosa Parisi (1889-1965)438. El 27 de 

octubre comenzaron las actividades académicas439. Durante este curso “dormían en la 

buhardilla del tejado y no tenían ni lo más elemental”440, estaban, por tanto, en 

consonancia con el ambiente que les rodeaba y con los destinatarios que atendían.  

En este servicio, su primera misión con autoridad, Olaechea demostró “la hondura 

de su espiritualidad, la alegría de su optimismo impenitente y la apertura de su apostolado 

juvenil”441, además de su adaptación a las circunstancias. “En tan corto plazo se había 

hecho idolatrar por los “rapaciños” de “O caldo” y era tan formidable animador de la 

pequeña Comunidad que la Obediencia le había confiado”442. Al finalizar el curso 1916-

17, por problemas de salud (motivados, es de suponer por la humedad atlántica), el 

inspector pensó en su traslado a la casa salesiana de Talavera de la Reina (Toledo)443 

como director, pero la muerte imprevista del director de la casa de Carabanchel Alto en 

Madrid, Honorato Zoccola (1876-1917)444 a los 41 años, ocasionó que se trastocara el 

proyecto y no llegara a tomar posesión de Talavera. El inspector, de nuevo José Binelli, 

había pensado en él como director de Carabanchel Alto445. Así, el 1 de octubre de 1917 

llegó como responsable de esta importante Casa Salesiana que contaba en esos momentos 

de noviciado, filosofado y un colegio de educación primaria –gratuita– y Secundaria, 

Granja Agrícola y Schola Minor de Teología446. El ambiente general llegó a ser muy 

bueno, de lo que tuvo gran responsabilidad Olaechea, joven director. Un testigo de la 

época lo describe así: “Piedad, alegría, serenidad, familiaridad, observancia, disciplina y 

un gran respeto y admiración hacia la persona del Director, que Don Marcelino se supo 

ganar”447. Lo que no impidió que fuera la casa más azotada fuertemente por la epidemia 

de gripe del 1918 y por un incendio en la iglesia448. 

 
437 Cf DBSE 538. Murió mártir en 1936, cf Ramón ALBERDI ALBERDI, Los mártires salesianos de 

Valencia y Barcelona (1936-1938). Madrid, CCS 2001, 104-105. Realizaría los votos perpetuos ese curso 

el 27 de agosto de 1917 en Vigo (Pontevedra).  
438 Acompañará más tarde a Olaechea atendiéndolo hasta el final de sus días, cf DBSE 642-643. 
439 Cf Salesianos - Coruña, 75 años de presencia salesiana…, 35. 
440 Ibd. 
441 ASC B731, Olaechea. Luis RICCERI, carta mortuoria, Roma 21.12.1972, 2.  
442 VBD 2. 
443 Los salesianos llegaron a Talavera el 12 de octubre de 1914 y permanecerían hasta 1922. Se 

abrieron unas escuelas de primaria (con vistas a una de secundaria), unas escuelas nocturnas, se creó un 

oratorio festivo, e y se aceptó un grupo de seminaristas. Como director, en el puesto de Olaechea, fue 

enviado en 1917 Anastasio Crescenzi, que duró cinco años, con la idea de establecer un aspirantado 

salesiano (seminario menor), pero se cambiaron de forma inesperada las bases de la fundación Joaquina 

Santander y los salesianos no pudieron aceptarlas, cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la casa de 

Carabanchel Alto…, 46 y nota 15. 
444 Cf DBSE 919. 
445 “Me llegó a tiempo la elección de don Marcelino Olaechea para director de Carabanchel. Ya 

ha tomado posesión y parece que las cosas comienzan bien. Agradezco la elección también en nombre de 

los Hermanos, y la rapidez en comunicarme la decisión. Espero el decreto. De este modo se ha podido 

comenzar el curso y las clases, un poco retardadas” ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1916-

1920. Carta Binelli, inspector de Madrid - Gusmano, Madrid, 04.10.1917. 
446 Informe de Modesto Bellido a Eudardo Díez Gallo, firmado en Madrid el 4 de noviembre de 

1919, transcrito en, Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa…, 83. La Schuola Minor, era una estructura 

formativa sencilla que impartía formación teológica, en la medida que en los primeros momentos de la 

congregación salesiana no era fácil la fundación de estudiantados teológicos ad hoc. 
447 VBD 7. El buen ambiente fue también detectado en la visita del prefecto general Felipe Rinaldi 

con el objetivo de la animación vocacional, cf BSE (septiembre-octubre, 1919) 156; “A pesar de las diversas 

secciones, la Casa parecía una gran familia; Superiores y Alumnos. El mérito especial se hallaba en su 

director, que era muy estimado y gozaba de gran prestigio” ASC B731, Olaechea. Modesto BELLIDO, 

algunos datos sobre mons. Marcelino Olaechea, Madrid, 15.11.1972. 
448 “La gripe española: Carabanchel es la más golpeada, con cinco [salesianos enfermos], pero no 

se encuetran graves […] Un cortocircuito ha producido un incendio en la casa, destruyendo la iglesia 
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Olaechea impartió, además de la dirección, a los estudiantes de filosofía las clases 

de Lógica, Teodicea y Derecho Natural a los jóvenes salesianos449, pese a su voz apagada 

y tenue450. 

Marcelino Olaechea también proponía a los jóvenes estudiantes salesianos el 

modelo de Domingo Savio, alumno ejemplar de Don Bosco451.  Domingo Savio fue un 

niño nacido en… que falleció a los 15 años en 1857; alumno de san Juan Bosco, es 

considerado ejemplo de piedad por los salesianos, orden con gran dedicación a la 

enseñanza entre otras misiones; Savio fue canonizado por Pío XII en 1954 destacando la 

alegría de servir a Dios y de hacerlo amar por los otros jóvenes como medio de 

apostolado. Pues bien. Siguiendo este modelo, que consistía en la aplicación en sus 

deberes como buen estudiante y buen cristiano. Olaechea atendía a todos los alumnos 

amablemente. En efecto: 

 
“Los aspirantes –dice Vicente Ballester– gustaban ir a su despacho simplemente por 

charlar y dialogar con él. Los dirigía a las mil maravillas. Se interesaba por sus pequeños 

problemas personales y los favorecía dándoles señales de una especial benevolencia. 

Mantenía un contagioso clima de alegría y paz. Jugaba en el patio con los alumnos y 

paseaba muy frecuentemente con los teólogos. Organizaba excursiones a Santuarios y 

pueblos, e iba al frente de las mismas. Trataba en todo de imitar la conducta y modo de 

obrar de don Bosco”452. 

 

Por otro lado, fuese indulgente o no esta descripción, Olaechea iba a recoger 

personalmente a los jóvenes que concluían el aspirantado en El Campello (Alicante) y se 

disponían a comenzar al noviciado en Madrid453. 

 

 
parroquial” ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1916-1920. Carta Binelli - Albera, Madrid, 

10.10.1918. 
449 Francesco Cerruti (1844-1917) fue el salesiano encargado de todos los asuntos de escuela y de 

la formación de los salesianos (programas de enseñanza, manuales, circulares, …) de 1885 a 1917, cf 

Alessandro LUCHELLI, Don Francesco Cerruti consigliere scolastico generale della Pia Società Salesiana. 

Torino, Tipografia S.A.I.D. Buona Stampa 1917; Renato ZIGGIOTTI, Don Francesco Cerruti: memorie 

della vita e florilegio pedagogico degli scritti. Torino, SEI 1949; José Manuel PRELLEZO, Francesco Cerruti 

direttore generale delle scuole e della stampa salesiana (1885-1917), in RSS 5 (1986) 127-164; Ibid. 

Cerruti Francesco, Lettere circolari e programmi di insegnamento (1885-1917). Introduzione, testi critici 

e note a cura di José Manuel PRELLEZO. (= ISS – Fonti, Serie seconda, 10). Roma, LAS 2006. 

Sobre los manuales usados: 

- Lógica: Giovanni ROSSIGNOLI, Principii di filosofia. Torino, Tip. Salesiana 1912. 

Vol. I° Logica e Metafisica. 

Vol. II° Estetica, etica e storia della filosofia. 

Giovanni Rossignoli (1851-1909) filósofo italiano, sociólogo escolastico. Muy usado como 

manual en los Seminarios. 

- Teodicea: Amédée DE MARGERIE, Teodicea, ossia studi su Dio, la creazione, ecc. Vol. 2. Firenze, 

Tip. Cooperativa (Teodicea: estudios sobre Dios, la creación y la Providencia, 1865). Amédée 

De Margerie (1825-1905) filósofo católico francés. 

- Derecho Natural: Luigi TAPARELLI, Saggio di diritto naturale. Vol. 2. Roma, Tip. della Civiltà 
Cattolica 1855. Luigi Taparelli (1793-1862), sacerdote jesuita italiano, filósofo neotomista 
encontrado con el liberalismo.  
450 El recuerdo de los que le conocieron, eran unánimes que “tenía poca voz”, aunque supiera 

explicarse con mucha claridad y sencillez, cf E. HERNÁNDEZ GARCÍA – E. ALONSO DE SALTOCILDES, 

Marcelino Olaechea Loizaga, Con tu Auxilio III…, 337. 
451 Cf BSE (marzo, 1918) 30-31. 
452 VBD 7. 
453 Vicente Ballester cuenta su propia experiencia como aspirante para comenzar el noviciado al 

inicio del curso 1919-1920 (eran 31 muchachos), cf VBD 2-4. 
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“D. Marcelino, que tenía simpatía y gracia por arrobas, supo ganar nuestra confianza y 

conquistar nuestros corazones. Nosotros lo hicimos muy bien, y nos sentimos muy 

contentos al saber que lo íbamos a tener de Director y Padre por 3 años en Carabanchel 

(Noviciado y 2 de Filosofía) […] D. Marcelino tenía una forma de hablar que nunca se 

olvida”454. 

 

En 1919, los salesianos habían adquirido en Carabanchel unas casas vecinas, 

separadas del patio de recreo de los niños por una tapia para nueva sede del Noviciado. 

Esta zona fue adecentada y organizada por los mismos novicios455.  

Olaechea, con la ayuda del equipo formativo456, consiguió un ambiente educativo 

salesiano donde se conjugaban el estudio y la exigencia, la vida de piedad y oración, la 

vida comunitaria y religiosa, los juegos de patio, las excursiones y paseos, el teatro y 

veladas recreativas, la música y el canto457. Estas actividades formaban parte del 

ambiente educativo salesiano. De los entretenimientos que disfrutaban los jóvenes 

salesianos, participaban tanto el escritor de teatro, Pedro Muñoz Seca (1879-1936)458, y 

el popular actor de teatro y, más tarde, de cine y televisión, Pepe Isbert Alvarruiz (1886-

1966)459, amigos ambos de Olaechea. 

En 1920, el inspector José Binelli, en el informe anual sobre la situación de 

Carabanchel que mandó a los superiores en Turín, terminaba con el siguiente juicio 

global: 

 
“Es una de las casas donde más se patentiza el espíritu religioso llevado a cierta 

perfección. Reina el espíritu de familia, aunque manteniendo la más estricta disciplina y 

orden en las diversas categorías de personas que la forman, novicios, estudiantes de 

filosofía, muchachos internos y externos. Todo es debido a la virtud y habilidad del 

director que sabe crear tal ambiente”460. 

 
454 Ibd., 3. 
455 Cf VBD 5. 
456 El padre Maestro era Antonio Castilla Ortiz (1874-1928), un salesiano de gran experiencia 

espiritual (secretario del rector mayor, Miguel Rua, para la lengua castellana, confesor de la Reina Madre, 

María Cristina de Habsburgo Lorena y otras personalidades), cf VBD 4 
457 Cf VBD 6-10. “Don Marcelino había conseguido convertir su Casa en un dechado de familia 

en que todos se creían los predilectos del Padre; pero en realidad se entregaba en cuerpo y alma, con 

verdadera ilusión, a la formación íntegra de los jóvenes salesianos” VBD 9. El mismo don Bosco 

recomendaba en su sistema preventivo: “Dese amplia facultad de saltar, correr, gritar a su gusto. La 

gimnasia, la música, la declamación, el teatro, las excursiones son medios eficacísimos para obtener 

disciplina, fomentar la moralidad y la salud” INSTITUTO HISTÓRICO SALESIANO, Fuentes salesianas. Don 

Bosco y su obra. Recopilación antológica. Madrid CCS 2015, 394. 
458 “Don Pedro Muñoz Seca, enterado del arreglo que se hacía de alguna de sus comedias (las 

arreglaban y convertían todos los actores en varones), pidió que le invitaran a verlas cuando se representaran 

en algún teatro de los salesianos de Madrid y, de aquí nación una gran amistad. Don Pedro Muñoz Seca se 

reía y disfrutaba la mar y llegó a decir, que sus comedias le gustaban aún más en la ocurrente versión de 

Don Felipe Alcántara y Don Juan Mir, que en su propio original. Tanto es así, que autorizó que arreglaran 

todas sus obras y que podían imprimirlas, haciendo donación de sus derechos de propiedad a la «Galería 

Dramática Salesiana de Sarriá», entendiendo realizar con esto un verdadero apostolado cristiano” VBD 11-

12. 
459 “Pepe Isbert, el famoso artista cinematográfico, fue un buen amigo de Don Marcelino Olaechea. 

Isbert, siendo estudiante en Madrid, subía semanalmente a Carabanchel Alto para confesarse con nuestro 

Padre Castilla y para visitar a su pariente Don Pedro Escursell [Pedro Escursell Marsá, 1897-1982, cf DBSE 

271-272], que siendo abogado del Estado ingresó en el Noviciado. En estas frecuentes visitas, llegó a 

intimar con el señor Director, Don Marcelino y alguna vez tomó parte en nuestras veladas literarias de las 

grandes fiestas. Cuando joven, era un declamador formidable” VBD 12. 
460 ASC F480, Carabanchel Alto, 1919-1920. Referido en Ambrosio DÍAZ RIVAS, Los Salesianos 

en Campello, 1907-1982. Valencia. Inspectoría Salesiana de San José 1984, 124. Díaz sostiene que la idea 

de volver a separar las inspectorías española de la Celtica y la Tarraconense partió del inspector. 
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Cierto que, a pesar de estas alabanzas,  no faltaban los problemas y las 

necesidades, escasez de personal, necesidad de terrenos y, sobre todo, los apuros 

económicos generados por una casa de formación, a la que los que accedían  no siempre 

tenían recursos suficientes para la manutención y tenían que conseguirse ayudas461. En 

cualquier caso, Binelli lo presenta a los superiores, como posible maestro de novicios el 

30 de junio de 1921, junto a Ambrogio Tirelli462. 

En 1920, con motivo del VI Centenario de Dante Alghieri, la Embajada de Italia 

en España organizó una Velada en un gran teatro de Madrid. Olaechea tuvo una 

conferencia sobre La Divina Comedia, sus jóvenes de Carabanchel, bajo la batuta de Juan 

Antal (1892-1967), ejecutaron el Regina coeli de Pietro Antonio Stefano Mascagni (1863-

1945). La intervención fue muy elogiada por los periódicos de Madrid463. 

Ese mismo año se celebró en el colegio de Atocha de Madrid, el II Congreso 

Nacional de Antiguos Alumnos salesianos. Olaechea, “entusiasta de los Antiguos 

Alumnos y deseoso de despertar en sus jóvenes salesianos ese mismo entusiasmo, 

permitió asistir a algunos de los actos de este Congreso a los estudiantes de Filosofía e, 

incluso, a los novicios”464. 

 

iii. Inspector (1921-1934) 

 

Y así, tras estas buenas referencias en la congregación, el 15 de agosto de 1921465 

fue nombrado inspector de la Inspectoría Tarraconense con sede en Barcelona466. Su 

responsabilidad y su agenda, por tanto, se ampliaban bastante467. Era uno de los 

inspectores más jóvenes de la Congregación salesiana en el mundo, tenía sólo 32 años468. 

Para sustituirlo enviaron como director de Carabanchel a Alejandro Battaini (1882-

1953)469, que más tarde aparecerá en su vida470. 

Pronto, ya en Barcelona, se ganó el afecto y el respeto de todos los salesianos de 

esta amplia zona española, infundiendo en todas las casas, con su manera de ser, un 

ambiente semejante al que había dejado en Madrid. De su labor como inspector podría 

decir que se caracterizó por…  

Cultivó y cuidó los distintos grupos que formaban el ambiente salesiano: el 23 de 

octubre de 1921 intervino en la VIII asamblea de cooperadores en Baracaldo 

desarrollando el tema inicial sobre los oratorios festivos, que consistía en gran variedad 

 
461 Cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1916-1920. Carta Olaechea - Binelli, Madrid, 

03.01.1920. Ante la necesidad de espacio se comprán unos terrenos para edificar un edificio para los 

filósofos y para los teólogos, cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1916-1920. Promemoria de 

Binelli - Superiores Mayores, 1920. Casa de Carabanchel; ASC F480 Carabanchel Alto. 1919-1920. Un 

formulario impreso rellenado por Olaechea y con el visto bueno del inspector, Binelli. 
462 Cf ASC D872 Verbali delle riunioni dei capitolari. Vol. IV, 58. No lo llegaron a concretar. 
463 Cf VBD 13. 
464 Cf Ibid. 
465 Cf B. BUSTILLO CATALINA, Hombres de nuestra historia…, 171. 
466 Comprendía las casas salesianas de Cataluña, Valencia, Aragón Baleares y Navarra.  
467 Cumple los requisitos de las Constituciones y Reglamentos de la Congregación salesiana 

actualizada con las indicaciones el Código de Derecho Canónico de 1917, cf Costituzioni e regolamenti. 

Torino SEI 1921, 153. 
468 “Cumplida la edad canónica” Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de Carabanchel…, 91. 
469 Cf DBSE 108-109; Arturo GONZÁLEZ CONDE, D. Alejandro Battaini, salesiano ejemplar: 

apuntes. Campello, Impr. Diputación Provincial de Albacete 1971. 
470 Durante 10 años (1943-1953) formará parte de la comunidad salesiana adepta a Olaechea 

primero en Pamplona y después en Valencia (ver anexos, V y VI). 
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de actividades lúdicas, culturales y religiosas cuyo objetivo era formar alumnos de valía. 

Los Oratorios y las escuelas elementales todo era sencillo y popular471. Eran espacios 

educativos, sobre todo patios y campos deportivos, donde niños y jóvenes se encontraba 

a gusto y se educaban casi por osmosis472. Olaechea presentó los oratorios festivos 

salesianos con un fuerte componente educativo y lúdico: 

 
“Volvió al asunto el P. Olaechea declarando los medios de sostenimiento que deben 

emplearse en los Oratorios festivos, si se quiere infundirles vida y duración. Ellos se 

reducen a diversiones de patio y de salón: o sea, variedad de juegos al aire libre, sesiones 

de cine moral y educativo, rifas mensuales, ferias por Reyes y excursiones anuales con 

merienda” (p. 30-31). Iniciativas formativas y lúdicas que se recogen en las conclusiones 

2º y 3ª de la Asamblea: “2. Proporcionar al Centro medios de atracción y de honesto 

recreo, como serían: juegos de damas, de ajedrez, etc. y libros para la biblioteca, los que 

tanto escasea. 3. Desarrollar la educación moral y religiosa de los asociados mediante 

conferencias religioso sociales, a cargo de personas de reconocida competencia, y 

procurar la renovación de vida cristiana por medio de Ejercicios Espirituales” (p. 31)473. 

 

El sábado 21 de octubre de 1922, bajo su presidencia se constituyó la secretaría 

regional de los antiguos alumnos salesianos de la Tarraconense, impartió algunas 

recomendaciones a los presidentes locales presentes, aunque la fuente de donde sacamos 

la información no especifica cuáles. pero podemos suponer que irían en su línea y en las 

novedades que meses antes se debatieron en una reunión salesiana en Turín. Se informa 

al secretariado nacional de Madrid de antiguos alumnos dicha constitución474.  

En efecto, previamente, en el XII capítulo general de la Congregación salesiana, 

celebrado del 23 de abril al 9 de mayo de 1922 en Turín (Valdocco) fue el primero en que 

tomó parte y como el inspector más joven del mundo salesiano475. Al comentar el libro 

de las prácticas de Piedad tomó la palabra y se armó un revuelo. Olaechea abogaba por 

respetar las prácticas de piedad propias de cada país, puso por ejemplo la función sabatina 

dedicada a la Virgen en la zona española. Fue recriminado por ello por un buen número 

de capitulares al entenderlo como un atentado contra la unidad de la Congregación. Los 

salesianos españoles apoyaron a Olaechea y Felipe Rinaldi, Rector Mayor, intervino 

tranquilamente con esta argumentación que satisfizo a la totalidad de la asamblea: 

 
471 En los reglamentos del Oratorio se refleja la naturaleza y el fin del mismo: “El fin del Oratorio 

festivo es de entrener a la juventud en los días de fiesta con divertida y honesta diversión después de haber 

asistido a las funciones religiosas de la Iglesia.  

Se dice 1º entrenener a a juventud en los días de fiesta, porque se tien espcialmente de mira a los 

jóvenes otrabajadores, los cuales en los diñias festivos sobre todo están expuestos a grandes peligros 

morales y corporales; no están excluidos los estudiantes, que en los días festivos y en los vias de vaciones 

quieran participar. 

2. Divertida y honesta diversión, apta verdaderamente para devertirse, no para oprimeri. N están 

permitidos por tanto los juegos saltos, carreras o o cualquier diversión en la que pueda ser comprometida 

para la salud y la moralidad de los alumnos. 

3. Después de haber asistido a las funciones religiosas de la Iglesia; puesto que la instrucción 

religiosa es el fin primario, elo demás es accesorio y como motivación a los jóvenes para hacerles 

intervenir” Regolamento dell’Oratorio di San Francesco di Sales per gli esterni. Torino, Tipografia 

Salesiana  1877, 3-4 (es el mismo contenido en su edición de 1894). 
472 Cf Á. MARTÍN GOFOGLIZZOZÁLEZ, Los salesianos de Utrera…, 355. 
473 Cf BSE (enero, 1922) 30-32. El mismo artículo se repite en BSE (febrero, 1922) 30-32. 
474 Cf “La Vanguardia” (21.10.1922) 4. 
475 En él se eligió a Felipe Rinaldi como Rector Mayor (24 abril), cf Santos RUSSO, I primi 

venticinque Capitoli Generali, 1877-2002. Zafferana Etnea (Catania) 2007, 42-44 (en la fotografía de los 

64 capitulares, Olaechea aparece indicado con el número 30). Participó como inspector de la Céltica en el 

Capítulo General XIII del 9 al 20 de julio de 1929 (p. 45) y en el Capítulo General XIV de 16 al 18 de mayo 

de 1932 (pp. 46-47), en el que se eligió Pietro Ricaldone como Rector Mayor el 17 de mayo. 
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“Estoy gozando al ver la devoción que tienen a la Santísima Virgen mis Hijos de España. 

¡Ya podéis seguir haciendo la Sabatina! Por lo que respecta a lo dicho por Don Olaechea, 

Inspector de Barcelona, debo decir, con toda satisfacción, que él tiene razón: los dos 

tenemos la misma cabeza. Esta mañana le oí toser y, al ver que no llevaba bonete, le puse 

el mío en su cabeza que, por cierto, parece hecho a su medida”476. 

 

Con esta última ocurrencia jocosa, quedó zanjada la discusión477. 

Ocurrencias al margen, en el curso 1922-1923, suprimió los centros de formación 

de las Schola Minor de Teología en Mataró y en Sarriá, y concentró a todos los estudiantes 

de Teología en la casa salesiana de El Campello478. En lo referente a los novicios y los 

estudiantes de Filosofía los quiso concentrar en Sarriá en la casa inspectorial. Así podría 

conocerlos e interactuar en su formación y economizar, como había hecho en 

Carabanchel. 

Ya en 1924 participó en el I Congreso Nacional de Educación Católica y la 

exposición pedagógica de carácter general y nacional del 21 al 27 de abril en Madrid. En 

efecto: 

 
“Celebróse la sesión de apertura el día 21 de Abril, lunes de Pascua, en el teatro Real. 

Presidieron el acto el Gobierno de S. M., el Cardenal Primado, el Obispo de Madrid-

Alcalá, Presidente del Congreso. 

Nuestros augustos soberanos Don Alfonso y Doña Victoria, la reina madre Doña María 

Cristina, sus altezas, la infanta Isabel, el infante Don Fernando y la duquesa de Talavera, 

honraron la sesión con su presencia […] Los Salesianos, a más de formar parte en la Junta 

organizadora, en que trabajó incansable el padre Julián Massana, director y alma de la 

Exposición Pedagógica, hemos tenido representación en todas las secciones y a nosotros 

[los salesianos] fueron confiadas varias ponencias; El aprendizaje de Artes y Oficios; él 

Dibujo aplicado a los diversos oficios; importancia de la cultura general para el obrero; 

la Bellas Artes como elemento educativo; la enseñanza agrícola en las Escuelas rurales; 

Organización de granjas agrícolas para la enseñanza de jóvenes agricultores; la Biblioteca 

agraria Solariana; Asociaciones de Antiguos Alumnos, su federación nacional y sus 

formas de cooperación; los Oratorios Festivos, manera de extenderlos a los pueblos 

reducidos. Ponencias que fueron estudiadas por los Rvdos. D. José Binelli, D. Marcelino 

Olaechea, D, Ramón Zabalo, D. Antonio Martín, D. Félix Conde, D. Ángel G. de 

Vinuesa, Presidente de los Antiguos Alumnos Salesianos españoles”479. 

 

Olaechea interesado en fomentar las vocaciones, impulsó en todas las casas el 

clero juvenil para las funciones litúrgicas; los certámenes locales e inspectoriales de 

catecismo; los círculos juveniles Domingo Savio y, sobre todo, las compañías de San Luis 

Gonzaga, de San José, del Santísimo y de la Inmaculada. Con esta finalidad aprovechó y 

organizó, aprovechando la inauguración del monumento a Domingo Savio en El 

 
476 VBD 48. 
477 Olaechea conservó toda su vida, como una reliquia, el bonete de don Rinaldi, cf VBD 48. 
478 Cf VBD 17. Los estudiantes de teología que no superaban los 13, llegaron hasta 24 en el curso 

1922-1923 (con la participación de las tres inspectorías: Madrid 12, Barcelona 7 y Sevilla 5, cf A. DÍAZ 

RIVAS, Los salesianos en Campello…, 137-141). Sobre la casa de El Campello como Estudiantado 

teológico nacional, cf Fernando RÍA - Pedro RUZ, El Primer Teologado Nacional Salesiano en España ¿El 

Campello?, en RSS 2/79 (2022) (en imprenta). 
479 BSE (julio, 1924) 198. 
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Campello la primera semana de mayo de 1924480, para organizar un congresillo 

inspectorial con todas las compañías presente en las casas481. 

 
“Lo presidió la idea vocacional, concretada en la figura de Domingo Savio. Con 

anticipación se había promulgado un concurso literario nacional sobre la figura del santo 

jovencito. Acudieron representaciones de las Compañías piadosas de los colegios 

salesianos y tomaron parte muy activa en el congreso vivido aquellos días en Campello. 

Realzaron con su presencia estos solemnes actos los tres señores inspectores -don 

Marcelino Olaechea, don José Binelli y don Guillermo Viñas-, los directores de todas las 

casas de la Tarraconense y varios de las otras inspectorías, los maestros de los tres 

noviciados, los estudiantes del último curso de filosofía de Sarria”482. 

 

El 1 de mayo de 1924, le llegó la triste noticia del fallecimiento en Sarria de 

Antonio Bentanachs Escudé (1872-1924), su secretario y ecónomo inspectorial. Fue un 

duro golpe para Olaechea y quedó muy afectado, presidió su funeral483. A  Bentanachs le 

sucedió en el cargo Vicente Schiralli, que estaría junto a Olaechea hasta 1942484. 

No faltaba el protocolo, sobre todo si aportaba contactos importantes para futuras 

fundaciones. El 16 de mayo de 1924 acogió y saludó al joven príncipe de Asturias Alfonso 

de Borbón y Battenberg (1907-1938)485 miembro de la Casa Real española. Ese mismo 

año se pusieron en contacto con él para fundar una obra social en una propiedad rural que 

en el Valle Hebrón, que sería más tarde el colegio salesiano de Barcelona-Horta486. 

Por otro lado, sus visitas a las casas salesianas eran muy apreciadas y valoradas 

por todos, tanto jóvenes salesianos como veteranos, dado su trato exquisito y su 

educación487. Hablaba con cada uno de ellos y los conocía por fuera y por dentro, aunque 

la fuente que uso para esta afirmación no parece imparcial, porque otras fuentes llamaban 

a Olaechea “el dictador de la tarraconense” (frente a los otros dos, uno tildado de “santo” 

y el otro de “gitano alegre”)488. 

 
480 Esta obra fue realizada en mármol por Alejandro Planas, el sordo, de San Vicente deis Horts. 

Representaba a Domingo Savio, el alumno predilecto de Don Bosco, sentado junto a una mesa, sobre la 

cual había una hermosa estatuilla de María Inmaculada, y en su mano derecha su lema, “Antes morir que 

pecar”. cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 147. Además, dicho monumento vino a dar las 

gracias por la curación, certificada por el médico, de uno de sus estudiantes, Gregorio Velasco de 3º curso 

en enero de 1923. 
481 Cf BSE (junio, 1924) 186. 
482 A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 147. 
483 Cf DBSE 116. 
484 Cf VBD 18-19, Anexo V y VI. 
485 El 11 de junio de 1933, para poder contraer matrimonio con Edelmira Sampedro y Robato 

(1906-1994), de nacionalidad cubana, el príncipe Alfonso renunció a sus derechos dinásticos a la corona 

española. Alfonso de Borbón falleció en 1938 sin descendencia tras un accidente de tráfico en Miami 

(Estados Unidos) a la joven edad de 31 años y una vida marcada por las enfermedades, cf Roberto G. 

FERNÁNDEZ, El príncipe y la bella cubana: Los amores de don Alfonso de Borbón y Battenberg y doña 

Edelmira Sampedro y Robato. Madrid, Verbum 2014. El 21 de junio del mismo 1933, renunciará su 

hermano el infante Jaime de Borbón, afectado por sus problemas de sordera a causa de una operación. Al 

final, el título español de príncipe de Asturias y por tanto príncipe heredero del trono, recayó en el infante 

Juan, tercero de los hijos varones de Alfonso XIII y abuelo del actual rey de España. 
486 Cf BSE (septiembre, 1992) 16-17. Sobre la historia de los salesianos en Horta, cf Santi 

OLIVERAS PRAT, Salesians Horta. Història d’una escola i un país, en “Fem camí. Revista del Col.legi Sant 

Joan Bosco d’Horta” nº especial 84 (juny, 2016) 9-10. 
487 Cf VBD 19. 
488 Díaz comentaba, como por entonces, se rumoreaba por los pasillos, “que la España salesiana 

estaba gobernada por el santo Don Binelli, de la Céltica; el gitano alegre, padre Viñas de la Bética, y el 

dictador de la Tarraconense, don Marcelino Olaechea” A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 130, 

nota 5. 
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Apenas le dedicaba tiempo al periódico, pero leía mucho y estaba al día de los 

movimientos culturales, sobre todo en lo referente a la teología y los temas sociales. Su 

gobierno al frente de la inspectoría fue tan eficaz y resolutivo489 como corto. En 1924, 

una grave afección pulmonar490 lo obligó a una larga convalecencia en la casa salesiana 

del Tibidabo al cuidado de las hermanas salesianas491 y a prolongadas estancias periódicas 

en el Balneario de Panticosa492. Durante ese último curso de 1925 fue suplido 

generosamente en el cargo por José Calasanz Marqués (1872-1936)493, quien lo relevará 

oficialmente un año más tarde como inspector de iure de la Tarraconense hasta su 

asesinato en los sangrientos hechos de julio de 1936 en Valencia494. 

 En 1925 y gracias a sus contactos con el industrial papelero alcoyano, Vicent 

Gisbert Juliá, comenzó a gestarse la fundación de la presencia salesiana en Alcoy. 

Olaechea lo conoció en El Campello. El empresario tenía seis hijos, y al fallecer una de 

sus hijas le ofreció a Olaechea la dote que le correspondería para emplearla con fines 

apostólicas. Al mismo tiempo que Mossèn Josep Jordá Cantó (1865-1929), había fundado 

el Patronato de la Juventud Obrera en la que tenía funcionando una escuela en Alcoy495. 

Gracias a la clara y amplia visión apostólica y social de Olaechea, unió ambos hechos y 

en 1925 se puso la primera piedra de la presencia salesiana en Alcoy y en 1927 se 

 
489 Díaz comentaba, como por entonces, se rumoreaba por los pasillos, “que la España salesiana 

estaba gobernada por el santo Don Binelli, de la Céltica; el gitano alegre, padre Viñas de la Bética, y el 

dictador de la Tarraconense, don Marcelino Olaechea” A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 130, 

nota 5. 
490 En la reunión del Consejo Superior del 22 de diciembre de 1924 se puede leer: “Se encarga a 

D. Ricaldone escribir a D. Olaechea para que se tome algún año de reposo y deje hacer a D. Calasanz como 

inspector” ASC D872, Verbali delle riunioni dei capitolar. Vol. IV, 294.  
491 Cf B. BUSTILLO CATALINA, Hombres de nuestra historia…, 172. Atendido por las Hijas de 

María Auxiliadora, cf VBD 20. Un testimonio de un joven salesiano de entonces recoge: “Luego don 

Marcelino se enfermó. ¡Con qué gusto subíamos a pie, en cuestión de minutos al Tibidabo los jóvenes de 

entonces para visitarle!” BSE (mayo, 1971) 10. 
492 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 123. Panticosa era una estación balnearia 

situada a ocho kilómetros del pueblo del mismo nombre a 1.630 metros de altitud en el Pirineo oscense, 

con una importante oferta hotelera y frecuentado por importantes personalidades del momento (primer 

tercio del siglo XX), cf Carmen SAN JOSÉ ARANTO, Guía de los balnearios de España. Sevilla, Universidad 

de Sevilla 2000, 70-72. ¿Sería este momento delicado de salud del que habla en 1928 en el Boletín Salesiano 

y por el que pidió y dió gracias a Dorotea Chopitea por su recuperación?: “Hallándome en delicadísimo 

estado de salud que hizo temer hasta por mi vida, invoqué de un modo especial para obtener la curación, si 

era conforme a la voluntad de Dios, a su fiel Sierva Dña. Dorotea de Chopitea, por cuya intercesión sabía 

que se empezaban a obtener en Barcelona gracias señaladas” BSE (enero, 1928) 12. 
493 Cf DBSE 155. Aunque él hubiera preferido Stefano Giorgi, como queda recogido en los 

verbales de los superiores en Turín en la reunión del 8 de enero de 1925: “D. Olaechea Marcelino 

indispuesto, preguntado, responde que mejora que para suplirlo ve más indicado a D. Giorgi, que a D. 

Calasanz, que su presencia durante el año escolático es útil y eficaz para algunos temas pendientes; dicho 

ésto, su parecer es el de los superiores” ASC D872 Verbali delle riunioni dei capitolari, vol, IV, 295. 
494 Cf R. ALBERDI ALBERDI, Los mártires salesianos de Valencia y Barcelona…, 88-91. El mismo 

Olaechea dirá años más tarde: “Ninguna mente sana pondrá jamás en duda de que fueron muertos por el 

odio que tenían sus verdugos a Cristo” BSE (febrero, 2001) 13. En la sesión del 19 de noviembre de 1924, 

los superiores confirmaron el nombramiento: “D. Calasanz, José, como Inspector de la Tarraconense, 

estando D. Marcelino Olaechea enfermo del pecho con poca esperanza de curación y sobre todo tal de poder 

retomar la del pesado peso de la Inspectoría” ASC D872 Verbali delle riunioni dei capitolari. Vol. IV, 291. 
495 El 15 de junio de 1947, en un cortejo presidido por Olaechea se trasladarán los restos de Mossén 

restos del cementerio a la iglesia de María Auxiliadora de su querido patronato. Por la tarde del mismo día 

se inaugurará el monumento en la plaza junto al patronato, cf BSE (noviembre, 1947) 161-162. Además 

para más datos, cf Alfonso Miguel JORDÁ MOREY, José Jordá Cantó. Mossèn Josep del Patronat (1865-

1929), en https://independent.academia.edu/AlfonsoMiguelJord%C3%A1Morey (consultado, 16.05.2021). 
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inauguraba una comunidad salesiana, siendo su primer director Antonio Recasens Cruset 

(1888-1947)496. 

En julio de 1925, recuperadas las fuerzas y la salud, Olaechea fue nombrado 

inspector salesiano de la Céltica con sede en Madrid497, lo que podría interpretarse como 

un ascenso al situarlo en la Villa y Corte, nudo de la actividad política española. Este 

cargo lo desempeñará hasta 1933498. En esos años, personas de gran relieve político-social 

y religioso del panorama nacional español lo visitarán y frecuentarán: José María Gil 

Robles499, Luis Lucia500, José María Escrivá de Balaguer501. Tomás de Urquijo quería 

poner en pie una institución educativa para aprendices en Deusto, tras la petición de ayuda 

del salesiano Francisco Parramón Nofre (1867-1922)502. En 1927 fueron a Madrid y allí 

hablaron con Olaechea que dio su aprobación503 y las obras se comenzaron en 1929. Tras 

unos primeros proyectos fallidos se aprobó el del salesiano José Saborido Cid (1881-

1960)504. 

En 1927, medió en la fundación de la Hijas de María Auxiliadora en Villaamil 

(Madrid). La petición fue hecha a través del inspector Olaechea y con la colaboración de 

Mariano Roca de Togores y Caballero (1889-1984), IV marqués de Molins, III marqués 

de Torneros, VI marqués del Villar, V marqués de Rocamora y de María de los Dolores 

Bruguera y Medina (1899-1986), III Marquesa de Torralba de Calatrava505. 

 
496 Roberto Campos, Las escuelas salesianas de Alcoy, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, 

D. Marcelino Olaechea (Vigencia de su obra apostólica y social). Valencia, Asociación Católica de 

Maestros 1989, 71-72. 
497 Confirmado en la reunión de los superiores de Turín el 2 de julio de 1925, cf ASC D872 Verbali 

delle riunioni dei capitolari. Vol. IV, 338. Hay una nota posterior, de la sesión del 22 de septiembre de 

1925 que dice: “D. Marcelino Olaechea, aceptando ir como inspector a la Bética querría realizar un 

movimiento de directores. Se decide dejar por el momento las cosas como están” ASC D872 Verbali delle 

riunioni dei capitolari. Vol. IV, 354. ¿Querrían decir que seguiría inspector de la Céltica de la que ya estaba 

nombrado antes? ¿Se trata de una confusión o error de nombres entre Céltica y Bética? 
498 Cf J. ECHEVARRIA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 60. Ya lo había dicho tiempo antes 

José María Manfredini a Gusmano: “Todo esto lo sabe don Marcelino a quien he dicho también que, si de 

mí dependiera le haría inmediatamente inspector de la Céltica, porque a mi parecer, es el único que, podría 

poner la inspectoría de Madrid en el buen camino” A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos del Campello…, 130, 

nota 5. 
499 Para perfilar alguno de sus discursos en la cámara de diputados y servir de enlace con el 

cardenal primado Gomá, cf VBD 21. Sobre su vida, cf Alfonso ROJAS QUINTANA, José María Gil-Robles. 

Historia de un injusto fracaso. Madrid, Síntesis 2010. 
500 Luis Lucia era el presidente de la Derecha Regional Valenciana, Cf VBD 21. Para su biografía, 

cf Vicent COMES IGLESIA, En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943). 

Madrid, Biblioteca Nueva 2002. 
501 Era el rector del cercano Real Patronato de Santa Isabel de Madrid, cf VBD 21. Más tarde 

fundaría el Opus Dei. Sobre su vida, cf Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El fundador del Opus Dei. 3 vols. 

Madrid, Rialp 1997-2003. 
502 Cf DBSE 679-680. 
503 Cf José Luis BASTARRICA CELAYA, Unas escuelas según el corazón de don Bosco. Proyección 

social cristiana, Deusto (1938-1988). Pamplona, Ediciones Don Bosco 1989, 33-34. 
504 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 215. Sobre las escuelas salesianas 

de Deusto, cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Unas escuelas según el corazón... Tomás de Urquijo Aguirre 

(1861-1937), financiero e industrial vizcaíno y su esposa Maria Piedad Yzaguirre Zuazo (-1944), se casaron 

el 22 de abril de 1891 en Bilbao. En 1927 patrocinaron la fundación de la escuela de enseñanza profesional 

obrera de Deusto. “El año 1929 comenzaban los trabajos, y el 12 de enero de 1938 se inauguró el Colegio 

de Deusto. Modestamente, pues estaba aún inacabado y hacía poco que había fallecido don Tomás. Bendijo 

la capilla provisional don Marcelino Olaechea, Obispo de Pamplona: «Aunque Bilbao todavía no lo 

advertía, esta Casa será un día semillero de obreros cristianos»” J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego 

de sus fábricas…, 109. Fallecimiento de Tomás de Urquijo, cf BSE (diciembre, 1937) 287. Sobre José 

Saborido, cf DBSE 787. 
505 Cf BSE (septiembre, 2002) 16. 
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Con motivo de la beatificación del Venerable Don Bosco el 2 de junio de 1929506, 

en enero de 1930 bendijo el nuevo taller de mecánica del colegio salesiano de Atocha507. 

Participó en Madrid en unas fiestas que se celebraron con carácter nacional por la 

beatificación de Don Bosco en enero-febrero de ese año. El 30 de enero se contó con la 

presencia del infante Jaime de Borbón. Olaechea estuvo presente en estos actos 

presidiendo los homenajes de las juventudes y de los cooperadores de los que la prensa 

madrileña se hace eco508. 

El miércoles 11 de junio de 1930, los AA. AA salesianos de Madrid celebraron 

su tradicional fiesta de la Unión, con unas conferencias preparatorias, a cargo de los 

padres Miguel Lasaga y del mismo Olaechea, celebraron la misa, almorzaron en un hotel, 

y terminaron con una gran velada, partido de fútbol y carrera de cintas en bicicleta509. 

Tras la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), la situación política 

española parecía derivar hacia un nuevo cambio de modelo de estado. No sé si fue eso o 

no lo que motivó cambios en la organización de las presencias salesianas de la zona a 

cargo de Olaechea. En efecto, los novicios y los filósofos fueron trasladados, al comienzo 

del curso 1930-1931, a la casa salesiana de Mohernando (Guadalajara), quedando 

Carabanchel para colegio de primera y segunda enseñanza y con un gran espacio liberado 

para otros servicios. Tras lo cual, los inspectores decidieron, junto con el nuevo Rector 

Mayor, don Pedro Ricaldone (1870-1951), darles una formación común a los futuros 

sacerdotes salesianos españoles tomando el acuerdo de fundar una comunidad formadora 

en Carabanchel510. Se trataba de uno de los actos más importantes de ese período, dada 

su gran repercusión, porque será Carabanchel una presencia clave en la formación de los 

salesianos españoles.  

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española y se declaró abolida 

la monarquía como sistema de gobierno. Unos meses después, una importante noticia, de 

alcance salesiano, la muerte el 5 de diciembre de 1931 en Turín del Rector Mayor Felipe 

Rinaldi a los 75 años de edad. Por su bondad y su sensibilidad espiritual Rinaldi fue 

considerado el salesiano que más se pareció a Don Bosco511. El 20 de septiembre de 1931 

Olaechea asistió a la bendición por parte de Pedro Ricaldone, entonces prefecto general 

de la Congregación, de la nueva iglesia del instituto salesiano de S. Juan Bautista en 

Cuatro Caminos512.  

El 3 de octubre de 1931, los tres inspectores salesianos españoles, Marcelino 

Bética, con la presencia de Giuseppe María Manfredini, como inspector saliente y Pedro 

Ricaldone, prefecto general de la Congregación, firmaban el acta de la fundación del 

segundo teologado nacional español513. La casa elegida esta vez era la de Carabanchel 

 
506 Cf Arthur J. LENTI, Don Bosco: historia y carisma III: Apogeo: de Turín a la Gloria de Bernini 

(1876-1934). Madrid, CCS 2007. 
507 Cf BSE (abril, 1930) 108. 
508 Cf ibd.,106-112. Con la participación del infante Jaime de Borbón y Battenberg (198-1975), 

del nuncio Federico Tedeschini (1873-1959), del obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963), del 

obispo de Vitoria, Mateo Múgica Urrestarazu (1870-1968), de José María Gil-Robles y Quiñones (1898-

1980), antiguo alumno salesiano de Salamanca (de los 7 a los 17 años) y de José María Pemán Pemartín 

(1897-1981). 
509 Cf “ABC” (11.06.1930) 28. 
510 Cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto,. 
511 Rinaldi, cuyo modelo estimuló grandemente a Olaechea, fue calificado por éste como “[…] el 

más poderoso reflejo del corazón de Cristo, Tenía inteligencia de ángel. Era un genio” J. ECHEVARRIA 

SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 60. 
512 Cf BSE (diciembre, 1931) 377. 
513 El primero había sido El Campello (Alicante), cf Fernando RÍA - Pedro RUZ, El Primer 

Teologado Nacional Salesiano en España ¿El Campello?, en RSS (2022) (en imprenta). 
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Alto (Madrid)514. El curso 1932-1933 abrió sus puertas515. El 3 de noviembre de 1931 

tuvo lugar la inauguración y apertura del Seminario Teológico Nacional en Carabanchel 

. En el acto participaron todos los inspectores salesianos de España, José Calasanz de la 

Tarraconense, Sebastián María Pastor Perera (1878-1949), además de Olaechea de la 

Céltica, inspector anfitrión y su flamante director, José María Manfredini Minghelli 

(1874-1955). 

Frenética actividad de los salesianos coincide con la llegada de la República, 

aunque ya se venía dibujando desde 1930. La relevancia e influencia social de los que 

gozaba la Iglesia era grande en España al proclamarse la II República en abril de 1934. 

Durante el S.XIX ya se habían vivido los primeros enfrentamientos con varias 

desamortizaciones y la supresión del diezmo. Esta unión tan fuerte entre la monarquía, la 

política más conservadora y la religión516 hizo que una buena parte de la población viera 

en la caída de la monarquía de Alfonso XIII, los prolegómenos de la inminente caída de 

la influencia política y social de la Iglesia517. 

El 12 de abril de 1931 se convocaron elecciones municipales que enseguida se 

convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía, proclamándose en muchas ciudades 

españolas la república dos días más tarde el 14 de abril de 1931. 

Al comienzo de la II República los salesianos contaban en España con 49 

presencias y 18.000 alumnos y las salesianas con 15 presencias y 3.500 alumnas518. 

La postura inicial de la iglesia y su jerarquía fue de cierta moderación, actitud de 

espera y abstenerse de manifestaciones, declaraciones y juicios hostiles hacia la recién 

estrenada República, lo mismo aconsejaron al clero y a los fieles. La Santa Sede 

recomendó el máximo respeto a los poderes constituidos y la obediencia a ellos para el 

mantenimiento del orden y bien común519.  

En el caos inicial de constituir un breve gobierno se dictaron las primeras 

medidas: el 17 de abril se transmitió la orden desde el Ministerio de la Gobernación de 

 
514 Cf ASC F689, Carabanchel Alto. Fondazione dello Studentato Teologico Salesiano spagnolo. 
515 Cf BSE (junio 1932) 168; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Historia de la Casa de Carabanchel Alto…, 

115-131. 
516 Aunque esta unión contaba con sus fisuras, por ejemplo, los roces con la jerarquía catalana, 

cf Angel Luis LÓPEZ VILLAVERDE, La Iglesia española ante la República (1931-1933), en “Ayer” 113 (2019) 55-
56. 

517 La situación de la Iglesia en 1931, cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, La II República y la guerra civil 
española (1931-1939), en Ricardo GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España. vol. V. (= BAC 
maior, 20). Madrid La Editorial Católica S.A. 1979, 337-347 (con un gran cuadro de datos estadísticos de 
la situación de las diócesis recogidos en el Anuario Eclesiástico de 1931, 338-339). 

518 Cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Un siglo de Historia Salesiana…, 71-72. 
519 Cf Cristóbal ROBLES MUÑOZ, El Vaticano, el nuncio y los obispos españoles ante la 

República de abril de 1931, en Julio de la CUEVA - Feliciano MONTERO (eds.), Laicismo 

y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República. Alcalá de Henares, 

Universidad de Alcalá 2009, 133. Hubo algún caso como el cardenal primado Pedro Segura 
que tras unos primeros días de moderación, a principio cometió una gran imprudencia al 
publicar publicada el 7 de mayo la pastoral Deberes de la hora actual en la que elogiaba 
grandemente al rey Alfonso XIII y defendía la alianza entre la Iglesia y la Corona, cf Boletín Oficial 
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo (02.05.1931) 137-145. El Gobierno reacción rápidamente 
y el cardenal salió para Roma (expulsado el 15 de junio) y otro caso fue el protagonizado por el 
obispo de Vitoria, Mateo Múgica que fue expulsado el 18 de mayo ante su hostilidad hacia la 
República, cf Víctor Manuel ARBELOA MURU, La expulsión de Mons. Mateo Múgica y la captura de 
documentos al vicario general de Vitoria en 1931, en “Scriptorium victoriense” 18 (1971) 155-
195; Ibid., Don Mateo Múgica en el exilio: (1931-1933) (I), en “Scriptorium victoriense” 20/3 
(1973) 296-329. 
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Maura a los gobernadores civiles de no acudir oficialmente a ningún acto religioso; el 5 

de mayo los prelados dejaron de formar parte del Consejo de Instrucción Pública y al día 

siguiente se eliminó la obligatoriedad de la religión en las escuelas públicas520. 

La euforia republicana de la primera semana poco a poco fue transformándose 

en desconcierto y conflicto entre los republicanos más radicales y los monárquicos 

defraudados, que desembocó en una quema de edificios religiosos en Madrid, Valencia, 

Alicante, Murcia, Sevilla Málaga, Córdoba, Cádiz (Levante y Andalucía). Los incidentes 

fueron protagonizados por “elementos radicalizados al margen de los grandes partidos y 

sindicatos de izquierda en una movilización espontánea atizada por el miedo a una 

contrarrevolución monárquica”521. En el ambiente salesiano incendiaron el colegio de 

Alicante, El Campello (Alicante), asaltaron los colegios de Villena y Alcoy, ambos en la 

provincia de Alicante. Todo lo cual trajo el envío de Pedro Ricaldone, Prefecto General 

de la Congregación por parte del Rector Mayor. Del 27 de mayo al 5 de junio, visitó las 

casas destruidas y saqueadas y reunió a los tres inspectores en Barcelona, Olaechea, 

Manfredini y Calasanz. Les presentó las líneas generales del programa a desarrollar en el 

Capítulo General próximo ye informándose de las dificultades y peligros del nuevo 

régimen republicano para el apostolado salesiano522. 

El resultado de las elecciones a cortes constituyentes del 3 de junio fue de 

aplastante victoria republicana. En lo relativo a la cuestión religiosa se podría dividir en 

tres grupos: una minoría socialista que defendía la supresión de órdenes religiosas e 

incautación de bienes; otra a favor del mantenimiento de los derechos eclesiásticos; y un 

tercero más conciliador encabezado por Azaña basado en un acuerdo con el clero y la 

aprobación de una ley especial sobre confesiones religiosas que disolviese la Compañía 

de Jesús. 

El proyecto constitucional de la Comisión Parlamentaria presentado en agosto. 

Los debates constitucionales sobre los artículos de contenido religioso se 

desarrollaron entre los días 8 y 14 de octubre, llamados por Arbeloa, la Semana 

Trágica de la Iglesia española523. La Constitución establecía que no habría una 

religión oficial (art.3), negaba el apoyo económico a la Iglesia e incluso recomendaba 

la disolución de las órdenes religiosas (art. 26), la libertad de conciencia y de 

practicar cualquier religión (art. 27) y la legalización del divorcio524. 

la secularización de cementerios. 

Finalmente, el 14 de octubre se leyó el texto definitivo del art. 26 y fue aprobado 

por 178 votos a favor, 59 en contra y casi la mitad de abstenciones. Como consecuencia, 

Alcalá-Zamora y Miguel Maura presentaron su dimisión y Azaña fue nombrado nuevo 

presidente del gobierno. 

Después de que la constitución que fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, en 

enero de 1932 se publicaron varios decretos que desarrollaban los artículos de la nueva 

Constitución: laicidad de la escuela, secularización de cementerios que pasaban a estar 

gestionados por los ayuntamientos y en los que los entierros serían laicos salvo que el 

fallecido hubiera expresado lo contrario y la ley del divorcio aunque la cifra de estos hasta 

 
520 Cf Antonio MOLERO PINTADO (ed.), La educación durante la Segunda República y la Guerra 

Civil (1931-1939). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia 1991, 34. 
521 Juan Manuel BARRIOS ROZÚA, Iconoclastia (1930-1936). La ciudad de Dios frente a la 

modernidad. Gramada, Editorial Universidad de Granada 2007, 138. 
522 Cf A. MARTÍN GONZÁLEZ, Los salesianos en Utrera…, 680-686. 

523 Cf Víctor Manuel ARBELOA: La Semana Trágica de la Iglesia en España (1931). Barcelona, Galba 

1976. 
524 El texto de la Constitución se puede consultar en, cf 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf (consultado, 24.06.2022). 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
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1936 fue increíblemente baja. El más polémico de todo 1932 llegó el 23 de agosto, que 

disolvía la Compañía de Jesús. Pero nada de esto era comparable con el duro golpe que 

recibió la Iglesia el 17 de mayo de 1933 con la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas que desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución y supuso la ruptura 

definitiva de las negociaciones con Roma y cualquier posibilidad de acuerdo y 

conciliación con la Iglesia. 

El debate en Cortes de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas 

comenzó el 2 de febrero de 1933 muy radicalizado. Los radical-socialistas y socialistas 

defendieron el proyecto del Gobierno mientras que la derecha (Acción Popular de Gil 

Robles y las minorías agrarias y vasco-navarras) la tacharon de anticatólica e 

inconstitucional. 

Los aspectos que más afectaron a la jerarquía eclesiástica fueron los relativos a 

la nacionalización de bienes (art. 11), la supresión de la ayuda económica y la prohibición 

de la enseñanza (art. 20 y 30).  Con la aprobación en mayo de 1933 de la Ley de Confesiones 
y Congregaciones se descartaba cualquier resquicio para el diálogo. 

 

“Un terreno privilegiado de la pugna entre confesionalismo y laicismo fue el educativo. 

Sostenida de manera precaria, con maestros mal pagados y locales inadecuados, por 

depender de los escasos recursos municipales, la escuela pública no había conseguido 

avances significativos en la reducción de las tasas de analfabetismo durante las tres 

primeras décadas del siglo xx, aún más visible en el ámbito rural y entre las mujeres. En 

esta pugna, ambos actores se jugaban su futuro y adquirió su mayor intensidad en los años 

treinta. Si los partidarios de la pública, como escuela nacional, para todos, buscaban 

mayor equidad, innovación educativa y laicidad, los defensores de la confesional habían 

conseguido situar a la enseñanza congregacionista en una situación privilegiada”525. 

 

La estrategia católica fue cambiando desde unos inicios, casi inesperados, en los 

que sostenía unas estrategias más a la defensiva y de supervivencia, a unas más 

combativas desde otoño de 1933 que favorecieron la recuperación del espacio perdido 

desde otoño de 1933 tanto en el terreno político (nuevos partidos católicos) y en el terreno 

social (nuevas asociaciones) y la retroalimentación en ambos campos526. 

El 19 de noviembre de 1933, el voto católico fue capaz de provocar un vuelco 

electoral. Su movilización permitió conservar sus instituciones educativas y su presencia 

en el espacio público. No obstante siempre existió una minoría que viendo las 

posibilidades de cambio que la coyuntura de cambio ofrecía a la iglesia, las aprovechó y 

se convirtió ante la iglesia institucional como un clero rebelde e insumiso527. 

 

El 24 de enero de 1932, por decreto redactado por el presidente del gobierno 

Manuel Azaña Díaz (1880-1940) y por el ministro de justicia Fernando de los Ríos Urruti 

(1879-1949), el gobierno expulsó de España a la Compañía de Jesús y le daba diez días 

para disolverse, confiscando todos sus bienes528. Un duro golpe para la iglesia. Olaechea 

acompañó al Provincial jesuita de Madrid y a su Curia en su última comida en suelo 

 
525 A.L. LÓPEZ VILLAVERDE, La Iglesia española ante la República…, 58, apoyado en María del Mar 

del POZO ANDRÉS, A la búsqueda de una identidad para la escuela pública (1898-1936), en Julio de la CUEVA 
- Feliciano MONTERO (eds.), La secularización conflictiva. España (1898-1931). Madrid, Biblioteca Nueva 
2007, 215-236. 
526 Cf Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936. 

Madrid, Siglo XXI 2006. 
527 Cf F. MONTERO – A. C. MORENO CANTANO – M. TEZANOS GANDARILLAS (coords.), Otra Iglesia. Clero 

disidente... 
528 Reflejo del contenido del artículo 26 párrafo cuarto, en cuanto hace referencia a la disolución 

de las órdenes religiosas que impongan a sus miembros por estatutos un voto “especial de obediencia a 

autoridad distinta de la legítima del Estado” por ejemplo al papa, contenido en la Constitución de 1931. 
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español y dio la orden a los directores salesianos de acoger en las casas salesianas a todos 

los jesuitas que solicitaran su asilo. Era su manera de demostrar su “disconformidad”529 

ante tal legislación anticlerical. 

El 26 de mayo de 1932 por la mañana informó a los superiores reunidos en Turín, 

de la situación de la Inspectoría Céltica, especialmente de la situación política y de 

posibles soluciones para salvar, en caso de ser necesario, los colegios de su titularidad 

por medio de la organización de las asociaciones de padres de familia, alquileres de 

locales y alguna venta de terrenos530. 

Olaechea se pone a disposición del Rector Mayor, que le ha prorrogado en su 

cargo de inspector, “estoy del todo a sus órdenes, incluso para continuar de Inspector sine 

die” y añade en esa misma misiva, una indicación interesante sobre la situación política 

de España: “Los espíritus se iban serenando […[ la contra revolución fue un mal, un gran 

mal  […] Nosotros alejados de toda política y partidismo, hacemos y haremos el bien a 

los niños pobres”531. 

 

*   *   * 

 

Olaechea ya había ganado reconociendo en círculos católicos decisivos por su 

manera de gestionar los asuntos de los salesianos. No resulta extraño que se le buscase 

para una nueva tarea más amplia. En efecto, todavía le quedaba un importante trabajo que 

desarrollar, esta vez no dentro de la Congregación salesiana, sino para la Iglesia. Olaechea 

preguntado, en una de sus visitas, por el nuncio en Madrid si conocía a algún clérigo para 

la delicada misión de visitador de los seminarios españoles por encargo del Papa, le indicó 

la persona de Battaini532. Alejando Battaini (1882-1953), salesiano italiano, había 

concluido su servicio como director en la casa de Mohernando (Guadalajara) y fue 

destinado como director del colegio de Carabanchel en 1931533. El nuncio en España, 

Federico Tedeschini (1873-1959)534, por tanto, se fijó en éste por indicación de Olaechea. 

Siendo consultado Battaini, consideró que su ascendencia italiana más que una ventaja 

podía suponer una dificultad, por su condición de extranjero, por lo tanto, agradeció la 

consideración tenida hacia su persona y se permitió sugerir el nombre de Olaechea por 

considerarlo suficientemente dotado y preparado para tal empeño535. Evidentemente, en 

los ambientes madrileños Olaechea era conocido por sus cualidades de hombre de 

gobierno, íntegro, cercano y pastoral (déficit que en esos momentos padecía el episcopado 

español), lo que hizo que el nuncio tuviese en cuenta esta contrapropuesta.  

La labor de supervisar el funcionamiento real de los seminarios de las provincias 

eclesiásticas de Sevilla, Granada y Valencia (1933-1934) no era simple ni fácil y aún más 

 
529 Cf VBD 21. 
530 Cf ASC D873 Verbali delle riunioni dei capitolari. Vol. V, 442-443. 
531 ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1935-1939. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 

04.09.1932. 
532 Cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1935-1939. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 

31.07.1933. 
533 Estaría como director del colegio hasta agosto de 1933 cuando los estudiantes de bachillerato 

pasaron al colegio de Paseo de Extremadura y los aspirantes salesianos se ubicaron en Carabanchel, cf Á. 

MARTÍN GONZÁLEZ, La Casa Salesiana de Carabanchel…, 127-131. Será siempre altamente considerado 

por Olaechea como un gran colaborador y formará parte de su comunidad episcopal: ”Él [Battaini], si 

demuestra un gran salesiano y un santo con mucho corage” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - 

Ziggiotti, Valencia, 02.01.1953. 
534 Tedeschini era amigo personal de varios salesianos: Alejandro Battaini, José María Manfredini 

y de otros, cf Á. GONZÁLEZ MARTÍN, Los salesianos de Utrera…, 646. Fue nuncio del Vaticano en España 

de 1921 a 1936. 
535 Cf VBD 22. 
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en ese contexto político algo confuso e incierto. Olaechea tuvo que aceptar, aunque puso 

sus pequeñas condiciones para poder terminar bien su servicio como inspector. Debido 

por tanto a dicho nombramiento, cesó como inspector, siendo nombrado para sucederle 

Felipe Alcántara Puig (1888-1960)536 que se encontraba en esos momentos ejerciendo 

como director en Mataró (Barcelona). Durante todo el tiempo que desarrolló la labor de 

visitador Olaechea residió nominalmente en la casa salesiana de Atocha en Madrid y 

figuró en el elenco general salesiano como confesor537. 

 La deficiente formación de los futuros sacerdotes en los seminarios era algo 

constatado ya desde el siglo XIX538. Pio XI, muy atento a los estudios eclesiásticos y a 

una sólida formación del clero, concretó esta preocupación en esta visita. El nuncio 

Tedeschini nombró a Olaechea en mayo de 1933, visitador apostólico. La visita en todo 

el territorio español fue “realizada por los sacerdotes Jesús Mérida Pérez y Segundo 

Espero, y por el salesiano Marcelino Olaechea Loizaga. Los tres, a juicio del nuncio 

Tedeschini, poseían suficientes cualidades intelectuales, morales y sacerdotales para 

afrontar una tarea nada fácil, en tiempos de fuerte hostilidad civil y presión anticlerical, 

y también de suspicacias clericales”539. 

 Este es un hecho importante en la vida de Olaechea, no sólo por lo delicado de 

la labor que tuvo que realizar, sino especialmente por el nuevo rumbo que comenzaba a 

tomar su misma vida. Ya no estaba realizando un servicio dentro de la Congregación a la 

que pertenecía, como fue hasta ese momento, sino que servía a toda la Iglesia, 

especialmente la española. Nos asalta lícitamente la pregunta, ¿Qué razones verdaderas 

movieron al nuncio Tedeschini a proponer a Olaechea como uno de los tres visitadores 

de los seminarios a la Santa Sede? De las fuentes hemos podido recoger las siguientes 

pistas: que Olaechea era un joven sacerdote conocido en Madrid en los círculos 

eclesiásticos, que había desempeñado más que aceptablemente su servicio como inspector 

salesiano en la provincia Céltica con sede en Madrid-Atocha, al mismo tiempo que se 

trataba de un hombre de gobierno experimentado, con una excelente preparación, 

conocimiento y experiencia en el campo de la formación de los jóvenes eclesiásticos540. 

 Elegido, pues, realizó la visita apostólica en cumplimiento del decreto de la 

Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de los Estudios, fechado el 22 de 

abril de 1933541. El 11 de mayo escribió a don Ricaldone542 y tres días más tarde a 

Calogero Gusmano (1872-1935)543, secretario del capítulo superior de los salesianos544. 

En ambas misivas los animaba sinceramente a encontrar otra persona para desempeñar 

dicho servicio, o al menos, la consideración de posponerla al inicio del curso escolar para 

poder de esta manera atender durante el verano sus labores como inspector y pedir 

instrucciones para saber cómo actuar en calidad de visitador apostólico545. 

 
536 Cf DBSE 29-30. 
537 Cf Elenco Salesiano Generale 1934, 201. 
538 Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, León XIII y los católicos españoles. Informes vaticanos sobre la 

Iglesia en España. Pamplona, EUNSA 1988, 347-564; ibd., Decadencia de los estudios eclesiásticos en 

España del siglo XIX, en “Hispania Sacra” 33 (1981) 19-92. 
539 V. CÁRCEL ORTÍ, Informe de la vista apostólica…, 17. 
540 Sobre las tratativas para su nombramiento, cf ACV FO c. 4 p. 2 d. 3. “El Sr. Arzobispo, siendo 

director de Atocha”, (incipit), 8 cuartillas, s.l., s.f. 
541 El nombramiento en latín, cf ASC B731, Olaechea. Copia Cardenal Prefecto - Ernestus Ruffini, 

Sacra Congregatio de Sminariis et Studiorum Universitatibus, Romae, 22.04.1933. 
542 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 11.05.1933. 
543 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Gusmano, Madrid, 14.05.1933. 
544 Cf DBS 150. Cargo que desempeñó de 1912 a 1935. 
545 Existe un buen número de cartas a los superiores de Turín para que prescindieran de su persona 

dado el cargo de inspector, argumentando su conocimiento de la inspectoría y su mala salud o, al menos, 

retrasar el encargo, cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1935-1939. Carta Olaechea - Gusmano, 
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El encargo se materializó y la visita comenzó el 1 de diciembre de 1933 y 

concluyó el 30 de mayo de 1934546.  En todos los centros de estudio que visitó fue recibido 

con agrado, cortesía y respeto, sólo en el Colegio Seminario del Sacro Monte encontró 

una cortés y amable pasividad. Pasó un promedio de una semana en cada seminario. 

Habló en particular con todos y cada uno de los superiores y profesores y con algunos 

alumnos de latinidad, Filosofía y Teología547. Los seminarios y los establecimientos de 

formación pertenecían a las provincias eclesiásticas de Sevilla (seminarios de Sevilla, 

Badajoz, Cádiz-Ceuta, Canarias Córdoba y Tenerife), Granada (seminarios de Granada, 

Almería, Cartagena, Guadix y Baza, Jaén y Málaga-Melilla) y Valencia (seminarios de 

Valencia, Ibiza, Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe) fueron visitados 

personalmente548. En total tuvo que visitar 18 diócesis. Este empeño no le permitió, como 

le hubiera gustado, participar en la canonización de Don Bosco en Roma el 1 de abril de 

1934549. Realizó un amplio, detallado y preciso informe en el que quedó de manifiesto y 

comprobado su buen criterio y preparación intelectual550. Las propuestas de los tres 

visitadores coincidieron en lo esencial y el nuncio, buen conocedor de esta realidad 

española, hizo suyas las conclusiones551. Vicente Ballester, su secretario personal durante 

parte del pontificado pamplonés, afirmó haber oído de una alta autoridad eclesiástica del 

Vaticano que Pío XI había comentado: “Al Padre Olaechea no le ha cegado el amor por 

su patria. Ha coincidido en todo con los informes que ya tenía”552. Esta visita, además, le 

proporcionó una gran visión panorámica de la Iglesia de casi un tercio del territorio 

 
Valencia, 14.05.1933; Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 31.07 1933; Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 

22.08.1933 (le ofrece seis nombres para reemplazarle como inspector, por orden de prelacía: Julián 

Massana, Antonio Martín, Enrique Sáiz, Felipe Alcántara, Antonio Recasens y Ramón Goicoechea); Carta 

Olaechea - Berrutti, Madrid, 05.09.1933; Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 06.09.1933; Carta Olaechea 

- Berrutti, Madrid, 19.09.1933; Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 06.11.1933; Carta Olaechea - Berrutti, 

Madrid, 02.10.1933. El nuncio le comentó que la Congregación de Seminarios le había escrito, 

trasladándole el ruego de Tomasetti, para que no se dispusiera de él, pero que llegó tarde, cf ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 18.02.1934; Carta Olaechea - Ricaldone, Sevilla, 18.02.1934. 
546 El 4 de junio escribe a Pedro Ricaldone y a Pedro Berrutti que ya ha terminado los viajes, cf 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 04.06.1935; Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 

04.06.1935. 
547 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Informe de la vista apostólica…, 64. 
548 Visitó los seminarios de Valencia antes de febrero de 1934, cf ASC B731, Olaechea. Carta 

Olaechea - Berrutti, Sevilla, 18.02.1934. Los otros dos visitadores se encargaron del resto de las provincias 

eclesiásticas: Jesús Mérida visitó tres de ellas, Burgos que contaba con los seminarios de Burgos, Calahorra, 

León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria; la de Santiago de Compostela, con los seminarios de Santiago, 

Lugo, Mondoñedo, Orense, Tuy y Oviedo; y la de Toledo, que contaba con los seminarios de Coria, Cuenca, 

Madrid-Alcalá, Plasencia, Sigüenza y Toledo. Segundo Espero visitó otras tres Zaragoza con los seminarios 

de Zaragoza, Huesca, Jaca, Tarazona, Pamplona, Tudela y Teruel-Albarracín; la de Tarragona, con los 

seminarios de Tarragona, Gerona, Barcelona, Lérida, Tortosa, Vic, Urgel y Solsona; y la de Valladolid con 

los seminarios de Valladolid, Astorga, Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Segovia y Zamora, cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Informe de la visita apostólica…, 17-18. Se especifican los centros formativos, cf V. Cárcel 

Ortí, La visita apostólica de 1933-34 a los seminarios españoles, en “Anuario de historia de la Iglesia” 2 

(1993) 130-133. 
549 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 18.02.1934. 
550 La visita la terminó materialmente en junio de 1934 y con poca salud, como siempre, cf ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 04.06.1934; el informe le empleó su tiempo: “No crea 

V. Que no me ha costado trabajo la Relación (aún por presentar) de mi visita. Al menos dos meses y medio 

he trabajado como un valiente: de la mañanita a la noche. Gracias a Dios, estoy contento de ella: creo que 

es justa y va bien ordenada” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Candela, Madrid, 10.09.1934. 
551 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Informe de la vista apostólica…, 18. En la publicación de Cárcel Ortí 

están los informes de cada uno de los centros formativos que hemos elencado. 
552 Cf VBD 22. 
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español, un conocimiento directo de la realidad eclesial española y una experiencia 

personal valiosa para su futuro inmediato553. 

Pio XI dio un gran impulso a los estudios eclesiásticos y a la formación del clero, 

especialmente con la constitución apostólica Deus Scientiarum Dominus sobre las 

universidades y las facultades de los estudios eclesiásticos del 24 de mayo de 1931 cuya 

pretensión era el elevar el nivel intelectual de los seminarios y las universidades 

católicas554. En los años 30 en España, ya habían sido suprimidas las universidades 

pontificias menos Comillas, pero los seminarios necesitan una reforma debido a las 

numerosas quejas que llegaban a la Santa Sede, pese a los informes optimistas enviados 

por los propios obispos. 

Pio XI decide hacer una visita apostólica a los seminarios españoles, siendo la 

primera de su historia. En cumplimiento del decreto de la Sagrada Congregación de los 

Seminarios y Universidades, fechado el 22 de abril de 1933, el nuncio en España, 

Tedeschini, encomendó a Olaechea la visita apostólica a los seminarios de tres provincias 

eclesiásticas españolas: Granada, Sevilla y Valencia555. La mayoría de los mismos 

estaban dirigidos por personal del clero de esas mismas diócesis, un buen número por 

sacerdotes operarios diocesanos fundados por Manuel Domingo y Sol (1836-1909)556. 

El objetivo como visitador apostólico era visitar los seminarios y centros de 

formación sacerdotal de estas tres provincias eclesiásticas y redactar un informe general 

de la situación de los mismos557.  

Centrándonos en su visita al seminario mayor la archidiócesis de Valencia558, sito 

en la actual Facultad de Teología de la calle Trinitarios,  constata como observaciones 

generales: su separación del menor (sólo en dos seminarios españoles se encontraban en 

esa situación), de las dos secciones, de filósofos y teólogos, ocupan zonas diferencias y 

separadas en el mismo edificio y comparten la capilla y el comedor, los seminaristas en 

Régimen de internado son pocos, carece de patios para el recreo, el rector es el obispo 

auxiliar, en el seminario viven cinco de los superiores. El informe se divide en 

observaciones sobre el edificio, el personal, los estudios la piedad, moralidad y disciplina 

y economía. 

Concluye el informe dando alguna sencilla recomendación ante los problemas que 

detecta sobre el nivel de estudios de las ciencias eclesiásticas y la falta de puntualidad de 

algunos profesores, propone suprimir el cargo del prefecto de estudios y elevar el nivel 

de los estudios eclesiásticos559. 

 
553 “La Visita Apostólica a los [Seminarios] de las provincias eclesiásticas de Valencia, Sevilla y 

Granada, no sólo nos causó edificación por el ejemplar espíritu que reinaba en Superiores y Profesores, y, 

en los propios alumnos, seguidores sin cobardías ni miras terrenas de la más excelsa vocación; sino que nos 

dio útiles enseñanzas para nuestro gobierno y el gobierno de los otros” BOAV (octubre, 1960) 774. 
554 Cf AAS 23 (1931) 241-262 y sus consiguientes normas operativas dadas por la Sagrada 

Congregación, cf AAS 23 (1931) 263-284, fechada el 12 de junio de 1931.  
555 En 1933 en España había 9 provincias eclesiásticas, 51 diócesis, y la prelatura nullius de Ciudad 

Real, que contaban con 56 seminarios únicos, 17 mayores, 20 menores, 119 preceptorías y 2 colegios, cf 

SACRA CONGREGATIO SEMINARIOS ET STUDIORUM SEMINARIBUS, Elenchus Seminarioru: cum appendice 

et imaginibus phototypicis. Civitas Vaticana, Typis poliglottis vaticanis 1934, 117-137. 
556 Cf Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, Seminarios conciliares, en Buenaventura DELGADO 

CRIADO (edit.), Historia de la Educación en España y América. Madrid, Ediciones SM 1994, 287-291. 
557 Del resto de las provincias eclesiásticas se encargaron otros dos eclesiásticos con idéntico 

objetivo. 
558 Visita además el Colegio de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, Real Colegio de 

Corpus Christi y el Seminario Mejor de San José. El informe completo de Valencia aparece en V. CÁRCEL 

ORTÍ, Informe de la visita… 377-387. 
559 Curiosamente siendo ya arzobispo de Valencia y encargado del seguimiento de la construcción 

de un nuevo seminario en una carta del 14 de enero de 1947 recordará haber dejado por escrito que “no Nos 

fue grata la impresión que nos produjo la visita detallada de los edificios” BOAV (01.01.1947) 33. 
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*   *   * 

 

Cumplida dicha misión satisfactoriamente, se reintegró al servicio de la 

Inspectoría560. El 1 de agosto de 1934 fue nombrado director del colegio salesiano de 

Atocha (1934-1935)561 sucediendo como director a Enrique Sainz Aparicio (1889-

1936)562 que fue enviado, también como director, al colegio de Carabanchel Alto563. El 8 

de septiembre fue nombrado consejero inspectorial en el puesto de José Lasaga564. 

Atento a la realidad juvenil de este suburbio pobre del Madrid de entonces, creó 

un comedor para los niños que no tenían posibilidades de comer en sus casas. El comedor 

se llenó. En el barrio se comentó que el nuevo director era un manirroto565. Igualmente 

viendo que el colegio atendía a unos mil alumnos y muchos se quedaban sin poder entrar, 

organizó una escuela por la tarde en la que recibían enseñanza otros quinientos 

muchachos. Su labor dentro de la obra salesiana se completaba con otra exterior de gran 

valía, la búsqueda de benefactores y la labor divulgativa de la buena prensa como escritor 

en diversas publicaciones566. 

 
560 A don Ricaldone le había pedido “hágame la gran caridad de mandarme de súbdito a una casa. 

Lo necesita mi espíritu y mi cuerpo” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Sevilla, 

18.02.1934. “Terminada, en un curso, la ardua misión y presentada la Relación a la Santa Sede, volvimos 

feliz a proseguir la trayectoria de nuestra vocación, siendo destinado Superior a la Casa de la Ronda de 

Atocha, en Madrid; a pesar del ruego de ser mandado y no de superior, a un lejano lugar que nos pusiera a 

cubierto de otra cualquier misión ajena al trabajo salesiano” BOAV (octubre, 1960) 774. 
561 Aunque había expresado “un ardiente deseo: NO VOLVER A SER INSPECTOR. Desearía 

también no ser director. Creo que en varias otras cosas podría yo hacer el bien y hacer bien a mi alma […] 

Buen maestro de latín haría yo; y aún de filosofía y letras …. De cualquier cosa en que no sean maestros 

mis alumnos” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 04.06.1934. Su nombramiento 

como director del colegio de Atocha, cf ASC B731, Olaechea. Electio uel confirmatio Directoris, Torino, 

01.08.1934; ASC D873 Verbali delle riunioni dei capitolari. Vol. V, 688. 
562 Cf POSTULADOR GENERAL, Artículos que se proponen para la causa de beatificación y 

canonización de los Siervos de Dios Enrique Sáiz Aparicio y oíros 41 compañeros de la Congregación 

Salesiana, muertos en la diócesis de Madrid, Sigüenza, Santander y Bilbao, durante el dominio rojo (1936-

93), por su condición de sacerdotes, Religiosos o Católicos, en odio a la fe, según es fama general. Madrid, 

Ediciones Castilla 1956; DBS, 249; J. L. BASTARRICA CELAYA, Don Enrique Sáiz, un carácter…; José 

Luis BASTARRICA CELAYA – JOSÉ MALLO, 1936-1939. Tres años de historia salesiana. Madrid, Escuelas 

Gráficas Salesianas 1970, 333-338. Unidas las causas de beatificación de las provincias de Madrid y Sevilla 

fue beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007, cf CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Relatio et 

vota. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Henrici Sáiz Aparicio et LXII Sociorum et 

Societate Sancti Francisci Salesii in odium fidei, uti fertur, interfectorum. Roma 2005. 
563 Más tarde moriría asesinado, cf BOAV (enero, 1960) 2-3. 
564 Cf ASC D873 Verbali delle riunioni dei capitolari. Vol. V, 654. 
565 “En Madrid ha creado una cantina para los niños que no tienen que comer en sus casas. En la 

barriada de Atocha se dice que es manirroto para hacer el bien. Y es verdad. Su corazón, verdaderamente 

de padre, no puede tolerar que se quede ninguno de los que a él acuden sin comer. Y la cantina está repleta. 

No caben más chicos “Diario de Navarra” (25.08.1935); BSE (noviembre, 1935) 330 (esta página salesiana 

dedicada al nombramiento episcopal de Olaechea contiene varios errores cronológicos y de información 

sobre su biografía). 
566 “A pesar de los mil niños que acuden diariamente a las escuelas Salesianas de la Ronda de 

Atocha, se quedaban muchos sin poder asistir a clase o sin tener una educación cristiana. Para remediarlo 

fundó la escuela de D. Bosco, en la que se da clase a más de 500 muchachos por la tarde. Y por no seguir 

enumerando una relación que resultaría interminable, el P. Olaechea es un luchador incansable de la pluma. 

Numerosos escritos, todos en folletos y revistas son un índice de sus dotes y cualidades admirables. 

Especialmente han llamado la atención los escritos que ha publicado en la pequeña revista de Madrid, La 

Virgen de D. Bosco” El tono de este artículo, del salesiano José Castell Camps (1901-1936), es muy 

laudatorio y recoge las acciones concretas de Olaechea durante su breve directorado en Atocha: “El P. 

Olaechea llega, pues, al Episcopado lleno de méritos y con una aureola de valor inestimable. Si quisiéramos 

concretar toda su personalidad, podríamos hacerlo con toda eficacia. El P. Olaechea es un salesiano, que es 
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En este momento de su vida, cabe preguntarse cómo Olaechea fue promovido a 

un nombramiento episcopal, un salesiano en concreto siempre dedicado a la enseñanza. 

Podríamos apuntar, rápidamente, al prestigio que supuso el buen informe de la visita, 

ecuánime y exacto, como motivo que animó al nuncio y al Papa a este nombramiento, 

pero no pudo ser, teniendo en cuenta una razón tan sencilla como la cronológica. Por 

diversas razones, estos amplios y detallados informes sobre las visitas y sus 

correspondientes propuestas no fueron entregados a la Santa Sede hasta junio de 1936567, 

casi un año después de su nombramiento como obispo de Pamplona en agosto de 1935568. 

Si bien es cierto que el nuncio sí los conocía y los habría leído, no así el Papa y su 

secretario. Analicemos pues, otras posibles causas. 

El 14 de abril de 1931 surgida de las elecciones municipales del 12 de abril, la 

coalición de partidos republicanos (socialistas, liberales, radicales, de derechas) se había 

impuesto en casi todas las grandes ciudades españolas frente a la coalición de partidos 

monárquicos (tradicionalistas, liberales, jaimistas, conservadores, agrarios). El rey 

Alfonso XIII se marchó al exilio y se proclamó la II República Española. Ante esta 

situación y debido al cambio de Régimen político, “Pío XI decidió no sólo reconocerla, 

sino que dio instrucciones a los obispos, al clero y a los católicos para que la acataran 

lealmente y colaboraran con ella por el bien común; y así lo hicieron, sobre todo, los 

obispos, sin excepción alguna […]”569. La Santa Sede, por tanto, al entender que con el 

cambio de Régimen había expirado el Concordato de 1851, firmado con Isabel II durante 

la monarquía, se sintió libre para la nómina de obispos sin la necesidad de intervención 

del Estado (el nuevo Régimen proclamaba abiertamente la separación iglesia-estado con 

todas sus consecuencias). En este contexto español, tanto el Vaticano como la Nunciatura 

de Madrid comprendieron la oportunidad histórica que se les ofrecía para poder cambiar 

el perfil de los obispos españoles. El paso de unos obispos más atentos a la política local 

de pasillos, de encumbramientos familiares, de intrigas palaciegas y de privilegios 

adquiridos a otros más netamente pastorales y eclesiales, centrados en un gobierno más 

pastoral de sus diócesis y en una atención más atentos a la buena y sólida formación de 

su clero, era más fácil570. A esto se añadía, en el caso de Olaechea, un interés por 

reconocer la encomiable labor que la Congregación salesiana estaba realizando entre la 

juventud de la clase obrera del suelo hispano con su trabajo y dedicación571. El 1 de abril 

 
lo mismo que decir, todo corazón para la desgracia del pobre y todo bondad para el necesitado” “Diario de 

Navarra” (25.08.1935). 
567 Enviados por Tedeschini con una carta de presentación el 10 de junio de 1936 al cardenal 

Bisletti, en vísperas de su salida de Madrid, al haber concluido su misión diplomática, para ser elevado a 

cardenal. 
568 Cf AAS 27 (1935) 333. Tras haber fracasado en el nombramiento de Madrid-Alcalá. 
569 Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda 

República, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 85 (2012) 143. 
570 Pio XII y el nuncio Tedeschini, que conocían en profundidad la situación real de la jerarquía 

española, comprendieron la necesidad perentoria de una renovación del episcopado español apostando por 

un perfil más pastoral, como habían hecho en Barcelona con Manuel Irurita Almandoz (nombrado 

arzobispo de Barcelona en 1930). Sobre la muerte de Irurita a manos de anarquistas en 1936 ha surgido 

toda una polémica con fundamento, cf RAGUER I SUÑER, Hilari, Beatificacions de màrtirs de la guerra 

civil, en Joan BUSQUETS I DALMAU - Maria MARTINELL I TAXONERA (edits.), Fe i teologia en la historia. 

Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova. Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat 

1997, 505-518; Vicente CÁRCEL ORTÍ, El Obispo Irurita y la persecución religiosa en las cartas de Font, 

Torrent y Vidal I Barraquer, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 86 (2013) 733-956. 
571 “[,.] Sarebbe per parte della Santa Sede prima di tutto un atto di riconoscimento dinnanzi alla 

Nazione di questa provvida e benefica opera: e sarebbe poi un atto che avrebbe tanto maggior significato, 

in quanto i Salesiani non hanno mai avuto in Ispagna neppure un vescovo, mentre ne hanno avuto numerosi 

e ne hanno tuttora gli altri Ordini Religiosi e le altre Congregazioni, comprese quelle dedicate 

all’insegnamento” V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda 
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de 1934, la canonización de Don Bosco era una buena coyuntura para premiar la labor 

salesiana llevada a cabo en España. ¿Podría ser un buen reconocimiento el promover uno 

de sus hijos, el primero, al episcopado español? 

Olaechea se encontraba en 1935 como director en el colegio de Atocha. Un 

religioso de reconocido prestigio con 46 años y una amplia experiencia pastoral y de 

gobierno. Era conocido en la Villa y Corte de Madrid, en la que se había movido al ser 

inspector Salesiano, como ya antes lo había hecho en la zona catalana y valenciana. 

Quizás no debemos dejar caer en saco roto la relación de Battaini y Olaechea con 

el secretario de Tedeschini en la Nunciatura de Madrid, monseñor Tito Crespi572 del que 

Olaechea conservará siempre un retrato en sus habitaciones privadas, al considerarlo 

“instrumento de su promoción al Episcopado” 573. 

En este panorama, Olaechea, un salesiano bien formado, era un buen candidato 

para comenzar la tarea de renovación del episcopado español que la Santa Sede pretendía. 

El obispado de Madrid-Alcalá, que fue el primero en pensarse para él, no pudo ser, ya 

que Leopoldo Eijo Garay (1873-1968) no fue trasladado, según sus primeros deseos, al 

arzobispado de Santiago de Compostela y prefirió permanecer en su sede episcopal574. 

No cabe duda que los informes que recibe el nuncio sobre Olaechea no hacen sino 

confirmar la buena impresión que le había provocado su trabajo como visitador pontificio 

y otras informaciones. Don Ricaldone, al ser consultado para la nómina de obispo de 

 
República…, 417-418 (transcribe el despacho nº7133 de Tedeschini al Papa Pacelli, cf AAEESS, Spagna 

IV, 862, fasc. 245, ff. 45-59, original mecanografiado). Olaechea a los salesianos de Madrid les decía que 

“había que ser leal y sinceramente republicanos” y “en un festival de final de curso le vimos agasajando 

obsequiosamente a Saborit, uno de los corifeos del socialismo de entonces” E. HERNÁNDEZ GARCÍA – E. 

ALONSO DE SALTOCILDES, Marcelino Olaechea Loizaga, en Con tu Auxilio, III…, 340-341. Andrés 

Avelino Saborit Colomer (1889-1980), fue quien, con vivas al ejército, proclamó la II República desde el 

balcón del Ayuntamiento de Madrid el 14 de abril de 1931 y durante la II República fue secretario general 

del PSOE y vicepresidente de UGT. No he encontrado una biografía monográfica de él pero sí un libro 

suyo en el que refiere mucho de su trabajo en el PSOE y la UGT, cf Andrés SABORIT COLOMER, Pablo 

Iglesias y su tiempo. Apuntes históricos. Madrid, Pablo Iglesias Editorial 2009. 
572 Sacerdote italiano de la diócesis de Ventimiglia. Enfermó en marzo de 1936 y por prescripción 

médica se vio conveniente la repatriación, pues padecía neurastenia. En su viaje al puerto italiano de 

Génova falleció por un accidente. La versión oficial de la prensa del día, sostuvo que fue un accidente 

debido a un fuerte oleaje que lo empujó y cayó por la borda del buque italiano Merano, la verdad de lo 

ocurrido fue que se suicidó ahorcándose con un cinturón el 18 de abril de 1936 por causa de su enfermedad, 

cf Cristóbal ROBLES MUÑOZ, La Santa Sede y la II República (1931). De la conciliación al conflicto. 

Madrid, Visión Libros 2013, 364. Se han publicado las memorias del nunzio Tedeschini, cf Vicente CÁRCEL 

ORTÍ, Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y Cardenal entre la Segunda República y la 

Guerra Civil Española. Barcelona, Balmes 2019; ibd., Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio 

y cardenal entre la Segunda República y la Guerra Civil española, en “Analecta Sacra Tarraconensia” 92 

(2019) 5-1081 (con una introducción 5-83, el texto con las notas, 85-990, y dos índices, uno onomástico y 

de materias, 991-1077 – en el que aparecen Olaechea y Crespi, y otro temático de Federico Tedeschini, 

1079-1081). 
573 A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 124. Crespi tuvo un papel importante en la 

elección de Olaechea pues siempre tuvo “el retrato suyo en su dormitorio y frecuentemente reza por él con 

aprecio y gratitud” ACV FO c. 4 p. 2 d. 3. “El Sr. Arzobispo, siendo director de Atocha”, (incipit), 8 

cuartillas, s.l., s.f. 
574 Eijo Garay, cambió de opinión, pues entonces esperaba que el obispado de Madrid-Alcalá sería 

promovido prontamente a arzobispado por lo que decidió que era mejor quedarse: “[,.] él, mientras que 

antes se mostraba deseoso de transferirse a Santiago de Compostela, incluso a ir a otras sedes 

metropolitanas, ahora teniendo en cuenta sus manejos políticos, sostenía la esperanza que la Santa Sede se 

decantase por elevar a arzobispado la diócesis de Madrid [,.]“ V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de 

obispos en España durante la Segunda República…, 407. Eijo no acertó. Madrid no sería elevada a sede 

arzobispal hasta el 25 de marzo de 1964 por Pablo VI, para aquel entonces él ya había fallecido el 31 de 

agosto de 1963, cf AAS 56 (1964) 862; Santiago MATA, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963). (tesis doctoral). 

Pamplona 1996. 
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Olaechea, tras hacer una descripción inmejorable de su persona, sólo señala una 

limitación, “lo único que puede preocupar algo es su salud”575. Éste y los demás informes 

contrastan con la opinión del mismo Eijo sobre el candidato: “Sin preguntar a nadie, es 

decir, por mi propio y exclusivo conocimiento yo no puedo informar sobre si el 

Reverendo Padre Olaechea es apto para regir una diócesis”.  Con total naturalidad y 

libertad, y una pequeña carga de sarcasmo e ironía, el nuncio comenta a este respecto con 

el Papa: 

 
“Es natural que Mons. Eijo haya respondido así. Si yo le hubiera pedido la genealogía de 

cualquier familia noble, la historia o los cambios de un político, los fatigosos trabajos de 

la Academia Española para preparar un nuevo diccionario, me habría hecho una larga 

relación de todo: pero tratándose de un religioso de los ‘barrios bajos’ es natural que nada 

supiera porque el trabajo en dichos ‘barrios’ no le ha interesado nunca. Aunque Don 

Marcelino Olaechea haya estado durante ocho años en Madrid como provincial de los 

salesianos, y acabado este tiempo haya estado en el conocidísimo Instituto Salesiano de 

la ‘Ronda de Atocha’”576. 

 

El mismo Olaechea nos cuenta así su nombramiento: 

 
“Me citó el Sr Nuncio a su palacio. Iba yo con cierto sobresalto y esperaba la audiencia 

con nerviosismo, como lo estaba también mi compañero de espera, el P. Ballesteros, que 

resultó también promovido a la misma dignidad… Ya en conversación el dignatario 

eclesiástico, me espetó de repente: ‘¿V.d.. [sic.] sería capaz de seguir siendo salesiano y 

 
575 Transcribimos el entero informe dado su gran importancia y su minuciosidad: “He tomado los 

informes que el reducido tiempo me permitió y he aquí la respuesta: Don Marcelino Olaechea y Loizaga 

nació el 9 de enero de 1889 en Baracaldo, provincia de Vizcaya, diócesis de Vitoria: sus padres fueron 

Pedro y Matilde. 

Salud. Es este el punto más delicado. Estuvo enfermo bastante tiempo y nunca gozó de buena 

salud. Añado sin embargo que a pesar de eso, desempeñó con acierto y satisfacción de todos cargos de 

mucha responsabilidad. 

Aspecto físico. El candidato se presenta muy bien y su trato es fino y agradable. 

Es hombre de verdadera piedad, de segura moralidad, de celo encomiable, de buen carácter y goza 

de merecida estimación por sus no ordinarias cualidades de inteligencia, de corazón y de gobierno. 

Su devoción a la Santa Sede y su veneración a los Prelados ha sido ejemplar. 

Para las ciencias eclesiásticas tuvo siempre especial inclinación y goza de merecida reputación 

literaria. 

Su prudencia y su habilidad directiva y administrativa se manifestaron en la gestión de las casas 

y provincias que enumero a continuación: 

19151916: Director de la Casa de La Coruña. 

19171921: Director de la Casa de Carabanchel. 

19211925: Inspector de la Provincia Tarraconense. 

19251933: Inspector de la Provincia Céltica. 

Don Marcelino es vascongado: no me consta se haya metido en política siguiendo en esto las 

directivas que nos dejó nuestro Santo Fundador. No conozco las condiciones de su familia: pero me parece, 

por lo poco que oí de ella, que se trata de una familia de fe tradicional. 

Don Marcelino es muy conocido en Madrid: de él podrán dar noticias concretas el Señor Obispo 

de Madrid y otros personajes de esa capital. 

Por todo lo dicho creo que Don Marcelino tenga dotes no comunes de virtud, saber, prudencia, 

gobierno y pueda por lo mismo ser un digno prelado. Lo único que puede preocupar algo es su salud: pero 

ya dije que, a pesar de eso ocupó cargos importantes” V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en 

España durante la Segunda República…, 410-411 (transcribe el despacho nº7133 de Tedeschini al Papa 

Pacelli, cf AAEESS, Spagna IV, 862, fasc. 245, ff. 45-59, original mecanografiado). 
576 V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda República…, 

411 (transcribe el despacho nº7133 de Tedeschini al Papa Pacelli, cf AAEESS, España IV, 862, fasc. 245, 

ff. 45-59, original mecanografiado). El comentario se desprende por sí solo. 
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observar sus votos, si le nombraran Obispo?’. Cuando me repuse de la pregunta, le 

respondí: ‘Creo que sí, Monseñor…’”577. 

 

De allí salió preconizado obispo de Pamplona.  

 

 

c) Obispo de Pamplona (1935-1946) 
 

i. Antes de la guerra (1935-1936) 

 

Olaechea, por tanto, fue presentado por la nunciatura como un firme candidato 

para que su nombre fuese propuesto como obispo, primero de Madrid-Alcalá, hecho que 

no pudo ser, pues que la estrategia del nuncio se basaba en trasladar a Santiago de 

Compostela al de Madrid-Alcalá Leopoldo Eijo, que dejaba mucho que desear en su perfil 

de pastor, y nombrar en su lugar a Olaechea, con capacidad de gobierno pastoral 

garantizada.  Pero la situación no se desarrolló de esa forma, y se nombró para Santiago 

a Tomás Muniz Pablos (1874-1948), entonces obispo de Pamplona, dejando vacante esta 

última sede578. Olaechea fue preconizado obispo de Pamplona el 25 de agosto de 1935579 

por libre designación del Papa y sin intervención del gobierno580. Es el primer obispo 

salesiano de España y el primer salesiano español en ser obispo581. Fue el 17º obispo 

 
577 E. HERNÁNDEZ GARCÍA - E. ALONSO DE SALTOCILDES, Marcelino Olaechea Loizaga, en Con 

tu Auxilio, III…, 338. 
578 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda 

República…, 257. 
579 “25 Augusti. Cathedrali ecclesiae Pampilonensi E. D. Marcellinum Olaechea Loizaga, 

presbyterum Societatis S. Francisci Salesii” AAS, 27 (1935) 333. La Gazeta del Norte del 25 de agosto de 

1935 daba la noticia, fechada en Roma el 24, titula el amplio artículo “El P. Olaechea, nuevo Obispo de 

Pamplona, es natural de Baracaldo e hijo de un obrero de Altos Hornos. Llega al Episcopado con una 

aureola de valor inestimable. Es el primer Obispo Salesiano Español” y en el artículo lo define como 

“Hombre de dotes de gobierno inapreciable, de exquisita prudencia, gran literato, orador, filósofo pensador 

profundo, es ante todo un hombre lleno de caridad y amor a los pobres” ASC B731, Olaechea. “La Gaceta 

del Norte” (25.08.1935) 7; “Diario e Valencia” (25.08.1935) 1 (repite el mismo texto que la Gaceta); 

“Euzkadi” (28.08.1935), alabándolo, acentúa el vasquismo por medio de la grafía de las palabras y de su 

contenido; “L’avvenire D’italia-Bologna” (03.10.1935); “La Stampa della sera-Torino” (04.10.1935). El 

Boletín Salesiano de noviembre le dedicaba toda una página ilustrada con una fotografía suya, cf BSE 

(noviembre, 1935) 330. Los superiores de Turín reciben también la noticia, Cf ASC D873 Verbali delle 

riunioni dei capitolari. vol. V, 732. 
580 Domingo Ballester recoge en su memoria una apostilla interesante que atribuye al papa pío XI 

sobre su nombramiento: “Aceptará ser Oispo de Pamplona, aunque sea para ir a morir” VBD 22. 
581 “La noticia de haber sido nombrado un P. Salesiano, causó cierta sorpresa, por ser la primera 

vez que se eleva a la silla episcopal a un Padre Salesiana español, pero al mismo tiempo se recibió con gran 

simpatía, por las muchas simpatías con que en todo el mundo cuenta la hermosa obra salesiana del admirado 

santo y popular Don Bosco. Y el P. Marcelino Olaechea, ha sido el primer Salesiano español que obtiene 

de la Santa Sede tan elevada dignidad” “Diario De Navarra” (25.08.1935); Felipe Alcántara describe las 

fiestas en honor de Olaechea en Madrid, Baracaldo y Pamplona, cf ASC F022 Spagna Madrid. 

Corrispondenza coi Superiori (1935-1939). Carta Alcántara - Ricaldone, Madrid, 07.12.1935. 
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salesiano en su breve historia582. Le sucedió como director de Atocha, Ramón Goicoechea 

Arambarri (1887-1936)583. 

 Realizó su retiro de preparación inmediata para la consagración episcopal en la 

casa salesiana de Mohernando (Guadalajara). Fue ordenado obispo el domingo 27 de 

octubre de 1935, fiesta de Cristo Rey, en la catedral de San Isidro de Madrid584 a las nueve 

y media de la mañana585. El templo estaba “materialmente abarrotado” de autoridades, 

representaciones, “pero sobre todo había niños y jóvenes […] rodeado principalmente de 

sus amigos, los niños pobres, el pueblo humilde, los exalumnos reconocidos”586. La 

celebración fue presidida por el nuncio Tedeschini, asistido por Leopoldo Eijo y Garay, 

obispo de Madrid-Alcalá, y por Francisco Javier Lauzurica y Torralba (1890-1963)587, 

auxiliar de Valencia, y en un reclinatorio a un lado en el altar mayor, el obispo de 

Calahorra, Fidel García Martínez (1880-1973)588. Sus padrinos de ordenación fueron los 

conocidos Tomás Urquijo y Aguirre y su esposa Piedad Izaguirre de Urquijo, ambos 

cooperadores salesianos589. El acto comenzó con la presentación del candidato, la lectura 

solemne de la bula de elección, el juramento solemne del nuevo obispo y los paramentos 

episcopales (sandalias, pectoral, estola colgante de los hombros, tunicela, dalmática, 

casulla y manípulo). El prelado consagrante le recordó el servicio del obispo y el pueblo 

le asistió en su oración por medio de las letanías a los santos, mientras Olaechea las 

recitaba echado de bruces en el suelo. Se levantó y se le impuso sobre la cerviz el libro 

de los Evangelios, le impusieron los tres prelados oficiantes las manos sobre la cabeza e 

invocaron la bendición del Espíritu Santo. Se continuó con los elementos explicativos se 

le ciñó una cinta de lino en la frente, se le untó las manos y la frente con el óleo y el 

crisma. Ya consagrado, recibió el báculo y el anillo que se colocó en la mano. Olaechea 

subió al altar del consagrante y juntos continuaron el resto de la solemne misa. Al final, 

 
582 Tedeschini añade dos elementos a su parecer importantes que se suman al amplio informe que 

preparó sobre Olaechea como candidato a Madrid-Alcalá, que “’Olaechea es vasco, y por tanto se 

encontraría en una región conocida; pero al mismo tiempo es ajeno a toda clase de nacionalismo: plaga de 

esa región, y plaga muy grave, especialmente entre el clero y los religiosos” V. CÁRCEL ORTÍ, Los 

nombramientos de obispos en España durante la Segunda República…, 537 (transcribe el despacho nº7599 

de Tedeschini al Papa Pacelli, cf AAEESS, Spagna IV, 872, fasc. 249, ff. 42-42v. original mecanografiada). 
583 Estará como director del colegio salesiano de Atocha solo el curso 1935-1936. Ramón 

Goicoechea no murió víctima de los asaltantes del colegio en 1936, aunque la causa de su muerte fuera la 

impresión que le causaron esos mismos trágicos acontecimientos, afectándole muy gravemente a su 

equilibrio mental y sicológico. No se encuentra en la lista de los mártires, cf ASC D873 Verbali delle 

riunioni dei capitolari. Vol. V, 735; J. L. BASTARRICA CELAYA - J. MALLO, 1936-1939…, 455-459; Emilio 

de SANTOCILDES BURGOS, Un siglo de historia de Salesianos Atocha. Madrid 1901-2001. Madrid, CCS 

2013, 266-276; DBSE 354. 
584 Al crearse la nueva diócesis Madrid-Alcalá en 1885, la antigua iglesia madrileña de los jesuitas 

de San Isidro pasó a ser la Catedral provisional de Madrid, hasta qe en 1993, fue consagrada la Catedral de 

la Almudena, recuperando su título de Colegiata, cf Pedro NAVASCUÉS PALACIO, La Catedral de Santa 

María de la Almudena de Madrid, en Centro Cultural Del Conde Duque, Las propuestas para un Madrid 

soñado: de Texeira a Castro. Madrid, Centro cultural del Conde Duque 1992, 167-176; Ramón GUERRA 

DE LA VEGA, Iglesias y conventos del antiguo Madrid. Madrid, Autoedición 1996. 
585 “El 27 de octubre de 1935, fiesta de Cristo Rey, por manos del Excmo. Sr. Nuncio, después 

Cardenal Tedeschini, de feliz y santo recuerdo a quien Dios tenga en gran puesto de gloria en el cielo, en 

la Catedral de Madrid y siendo Prelados Consagrantes los actuales: Excmos. Srs. Patriarca Obispo de 

Madrid-Alcalá y Arzobispo de Oviedo —a quienes guardamos imperecedera gratitud— fuimos consagrado 

Obispo de Pamplona” BOAV (octubre, 1960) 774. 
586 VBD 22-23. 
587 Cf A. LLIN CHÁFER, Arzobispos y obispos de Valencia…, 245-246; OSV 98-99. 
588 Cf M. SAN FELIPE ADÁN, Una voz disidente del nacionalcatolicismo… 
589 Piedad Izaguirre fallecerá en 1944, cf BSE (enero, 1945) 15. 
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Olaechea se volvió a poner la mitra y los guantes, se sentó en la silla faldistoria590, se 

entonó el Te Deum de acción de gracias y terminó con la bendición triple a los fieles. 

Todos los presentes se apresuraron a besar el anillo del nuevo obispo591. 

 
“Entre los valiosos regalos que se han ofrecido al nuevo Prelado, muchos de ellos, por humildad 

de los donantes, tienen que ser silenciados, recordamos los siguientes: un báculo, costeado por 

suscripción popular en Baracaldo, pueblo natal de1 doctor Olaechea; una casulla de tisú de plata 

bordada en oro, regalo de los padrinos; un cáliz ofrecido por la Provincia Salesiana Céltica; un 

anillo por la Provincia Salesiana Tarraconense; un pectoral, igual  que el que usaba San Francisco 

de Sales por las religiosas de la Orden de la Visitación cuyo colegio se halla situado en el paseo 

de Santa Engracia592; un pectoral regalado por la Provincia Salesiana Bética; una mitra por 

monseñor Santander, y una capa por el señor Pozo Blanco”593. 

 

Escrivá de Balaguer le regaló un sencillo cáliz con unos arabescos grabados que 

formaban la combinación de tres letras: D.Y.A. Eran el anagrama de una frase que Escrivá 

solía repetir a los chicos que trataba Dios y Ayuda594. Este cáliz lo solía usar Olaechea 

para celebrar la misa diaria595. 

La comida fue ofrecida en los Salesianos de Atocha y presidida por el nuevo 

prelado, los obispos que estuvieron en la celebración y el embajador de Italia en España, 

Orazio Pedrazzi (1889-1962), contando así mismo con la presencia del padre Gafo y del 

auditor de la nunciatura, monseñor Crespi y diversas representaciones municipales y 

regionales navarras. Puso su broche final a las celebraciones, como era tradición 

salesiana, una velada en honor del nuevo obispo en el teatro de las Escuelas Salesianas 

de Atocha a las cinco de la tarde596. El lunes 28, Olaechea impuso la sotana o el crucifijo 

a un grupo de 18 novicios salesianos, 11 clérigos y 7 coadjutores, procedentes de 

Mohernando597. Ese mismo día remitió una carta a don Pedro Ricaldone en la que le 

expresó sus sentimientos más íntimos, en especialmente dos: es muy consciente de que 

su nómina episcopal es una manera con que la Santa Sede agradeciera a la Congregación 

salesiana su atención pastoral cercana y sus servicios598, al mismo tiempo que expresaba 

 
590 La silla móvil utilizada por un obispo en todas aquellas situaciones ceremoniales en las que no 

es posible utilizar la silla fija colocada en el fondo del ábside. 
591 Todo el rito de consagración episcopal lo recoge Ballester del Diario de Navarra, cf VBD 22-

24. 
592 Con este pectoral, regalo igualmente de sus padrinos, tuvo una anécdota con la esposa de 

Franco. En una cena en Pamplona, invitado por Franco que había ido tras el final del frente del Norte en el 

otoño de 1937. Carmen Polo Martínez-Valdés (1900-1988), se sonrió porque llevaba uno igual por haber 

estudiado con las salesas en Oviedo, cf VBD 62-63. 
593 “Diario de Navarra” (29.10.1935), cf “Se han recibido muchos y muy valiosos regalos, que 

revelan la gran simpatía de que goza nuestro querido D. Marcelino” ASC B731, Olaechea. Carta Schiralli 

- Bordas, Madrid, 22.10.1935. 
594 VBD 50. 
595 Este era el cáliz que “Don Marcelino, desde que estuvo enfermo en el Tibidabo, tenía para 

celebrar Misa un cáliz que usaba sólo él, tal vez por un algo de aprensión; el mismo siempre” VBD 50. 
596 Para una descripción pormenorizada de la ordenación y de los festejos, cf “ABC” (27.10.1946) 

58; ibd. (29.10.1935) 6, 34; E. DE SANTOCILDES BURGOS, Un siglo de historia…, 257-258 (aparece 

equivocada la fecha de la ordenación). Se conserva el programa de la ordenación y el programa de la velada 

en Atocha, cf ASC B731, Olaechea. Consagración Episcopal; velada de Homenaje y estampas de recuerdo; 

“Diario de Navarra” (29.10.1935) 1; “El Debate” (29.10.1935). Al Rector Mayor lo informa Felipe 

Alcántara, el inspector salesiano de Madrid, cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1935-1939. 

Carta Alcántara - Ricaldone, Madrid, 29.10.1935. 
597 Cf E. DE SANTOCILDES BURGOS, Un siglo de historia…, 259-260 (recoge incluso una fotografía 

del acto). Es de resaltar qué de esos 18 novicios, cuatro fueron asesinados durante la guerra por ser 

religiosos. 
598 No podemos olvidar que la canonización de don Bosco en el cercano 1 de abril de 1934, cf A. 

J. LENTI, Don Bosco: historia y carisma III…, 677-690. El periódico católico El Debate, en un artículo del 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

103 
 

su necesidad personal de sentirse salesiano acompañado de una pequeña comunidad 

salesiana a su lado que lo ayudara, animara y le recordara siempre sus raíces salesianas599. 

Olaechea vivirá todos sus años como obispo rodeado por una comunidad formada 

por su secretario personal, los salesianos que viven con él y las religiosas que los 

atiende600. 

Con Olaechea llegaba al episcopado español el primer miembro de la joven 

Congregación Salesiana. Hasta ese momento, cuarenta y seis años, Olaechea había 

concentrado sus preocupaciones en “los obreros, la juventud pobre, la educación 

profesional y las multitudes de niños de los oratorios festivos”601, ahora le esperaban 

nuevos horizontes y nuevas preocupaciones, pero estas inquietudes siempre estarían 

presentes en su camino episcopal602. Su escudo episcopal era, como suele ser entre los 

obispos, todo un programa pastoral. El escritor Manuel Graña, en El Debate, lo explicaba 

y lo entendía así: 

 
“Por encima de la fábrica que campea en el escudo del Obispo de Pamplona, se extiende 

el emblema de la Congregación Salesiana con su mote: “Da mihi animas coetera tolle”. 

Esto encima del industrialismo capitalista, señala la senda del nuevo Jerarca; nunca se 

delineó con más propiedad ni con más sentido moderno la misión de un bispo en nuestra 

época. El espíritu salesiano; el sentido “obrerista”, popular, de sus trabajos; la educación 

cristiana de las clases obreras que va a emprender un Obispo que en toda su vida no ha 

hecho otra cosa, ni ha querido hacer otra cosa”603. 

 

La siguiente localidad que visitó fue su Baracaldo natal604. Su familia y toda la 

presencia salesiana baracaldesa, especialmente los primeros antiguos alumnos, a cuyo 

grupo pertenecía Olaechea, prepararon todo y presentaron todo un programa de 

festejos605. Primero organizaron un triduo de preparación, los días 31 de octubre, 1 y 2 de 

 
periodista y sacerdote Manuel Graña González (1878-1963), reproducido por el Diario de Navarra y el 

Boletín Salesiano, afirma: “La Santa Sede, al elevarlo [a Olaechea] a esta dignidad, no sólo ha tenido en 

cuenta sus méritos y dotes del nuevo Prelado; ha querido también honrar a la modesta cuanto Benemérita 

Congregación Salesiana, cuya labor grandiosa se ha manifestado al mundo en la apoteosis de la 

canonización de su fundador, San Juan Bosco” “Diario de Navarra” (31.10.1935); BSE (enero, 1936) 18. 
599 “Tengo por ciertísimo que ha sido v. el que ha querido que represente yo a la Sociedad 

Salesiana, recibiendo, en su nombre, el honor que le dispensa la Santa Sede, con la mitra de Pamplona […] 

y quiera Dios que deje yo muy en alto la bandera salesiana […] Yo no quiero ser más que un buen salesiano; 

QUE PARA ESO ME CRIO DIOS. No me deje solo: un hermano sacerdote que rece conmigo, oiga mis 

penas y me aconseje. Un hermano coadjutor, que se cuide un poco de este montón de alifafes” ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 24.08.1935. Adjuntándole a renglón seguido una lista de 

hermanos por orden de preferencia. También se lo hace saber al inspector, Antonio Candela, cf ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Candela, Madrid, 02.09.1935. Don Ricaldone se muestra en todo cercano, 

comprensivo y complaciente, los dos nombres, especialmente sugeridos en la lista, Vicente Schiralli y elegir 

entre José Padrosa y Andrés García le serán enviados, cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, 

Madrid, 03.09.1935. Agradece el ofrecimiento de Schiralli y prefiere a Padrosa, cf ASC B731, Olaechea. 

Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 11.09.1935. 
600 Cf ANEXO V y VI de familiares episcopales. 
601 BSE (enero, 1936) 18. 
602 “Los obreros, la juventud pobre, la educación profesional, las multitudes de niños de los 

oratorios festivos, he ahí lo que ha ocupado hasta ahora la actividad del P. Olaechea” ibd. 
603 Lo recoge, cf VBD 25-26. 
604 Esta visita se encuentra una detallada crónica en BSE (enero, 1936) 44, 46. Al Rector Mayor 

informa de nuevo el inspector salesiano de Madrid, cf ASC F022 Spagna Madrid. Corrispondenza, 1935-

1939. Carta Alcántara - Ricaldone, Baracaldo, 12.11.1935. 
605 Invitaron al Ayuntamiento, que aún no siendo muy afecto a la Iglesia, acordó en sesión del 26 

de agosto, aceptar dicha invitación. El alcalde, Sr. Simón Beltrán (desde el 16 de abril de 1931 al 23 de 

febrero de 1936), representaría a la corporación en la comida y en la velada, no así en los actos religiosos, 

cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 107. 
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noviembre, a las cinco de la tarde. El 2 de noviembre tuvo lugar en Baracaldo la recepción 

del nuevo obispo606. El 3 a las diez de la mañana, celebró una misa pontifical en la 

parroquia de San Vicente, animando los cantos un coro de los antiguos alumnos y niños 

del colegio salesiano de San Paolino de Nola. A la una se tuvo un banquete popular tras 

lo cual se bendijo la primera piedra del local social del antiguo alumno. Y, para concluir, 

el día 5 de noviembre a las seis de la tarde, se celebró una velada músico-literaria en su 

honor en el Gran Cinema, el teatro principal de la ciudad607. 

 Los antiguos alumnos salesianos de Sarriá decían de él: “siempre hemos 

admirado de él un saber vastísimo, profundo, sólido […] muestra su predilección por los 

temas sociales […] pero por encima está su delicadeza, y su trato exquisito, su prudencia 

grande y de verdadero hombre de gobierno”608. 

 De su pueblo natal, pasó por fin a Navarra. El sábado 9 de noviembre llegó a su 

nueva diócesis pamplonesa por el pueblo de Arguedas. Esa noche durmió en el convento 

de los Capuchinos de Pamplona. El domingo 10, celebró la misa en el convento, después 

en coche tenía como primer destino la basílica de San Ignacio. Todo el recorrido se 

encontraba engalanado y lleno de gente que tenían continuas muestras de cariño. Fue 

acompañado por representaciones del Cabildo y de los concejales del Ayuntamiento y 

Diputación. En la Basílica se organizó la comitiva con todas las representaciones civiles 

y religiosas y el nuevo obispo bajo palio. En la catedral lo recibió el Cabildo, se tuvo la 

ceremonia ritual protocolaria y dirigió unas sentidas palabras desde el púlpito: 

 
“Y gracias a vosotros, obreros, hijos míos […] que os ganáis la vida con tantas penas y 

el sudor de vuestro rostro, como se la ganó mi padre, que Dios tenga en la gloria, y se la 

ganan mis hermanos. Hijos míos, yo quisiera despertarme todas las mañanas rico, para 

acostarme pobre como vosotros todas las noches […] Una sola cosa quiero y la quiero 

con el mayor deseo, una sola cosa quiero con todas las fuerzas de mi ser: Hijos míos, 

¡ayudadme a salvar mi alma! Hijos míos ¡ayudadme a salvar vuestras almas”609. 

 

En sus palabras de entrada se ofreció como padre y servidor de todos, 

especialmente los obreros. De allí se dirigió al palacio episcopal. En la plazuela del 

palacio un seminarista, en nombre de todos, pronunció unas palabras de bienvenida y 

gratitud: 

 
606 En Baracaldo la revista colegial mensual recogió una amplia reseña del nombramiento y una 

biografía de Olaechea, cf “Eco Salesiano”, 132 (noviembre, 1935) monográfico (se conserva por 

duplicado), cf ASC B731, Olaechea; J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 173. 
607 Cf ASC B731, Olaechea. Homenaje del Pueblo de Baracaldo al nuevo Obispo Salesiano, 

noviembre 1935. 
608 “Eco Salesiano” 132 (noviembre, 1935) monográfico (se conserva por duplicado, cf ASC 

B731, Olaechea). José Castellls Camps (1901-1936), mártir salesiano beatificado en 2001, transcribe el 

artículo del Correo Catalán en el Diario de Navarra y añade “siempre hemos admirado en él su saber 

vastísimo, profundo sólido. Su oratoria, de palabra castiza bien pensada, densísima de ideas que revelan el 

hombre de estudio, cautiva desde el primer momento. Es lingüista destacado. Su ciencia filosófica es 

enorme. Siente predilección por las cuestiones sociales, en las cuales discurre con un tono admirable. 

¡Cómo recordamos la impresión que nos producían sus lecciones de Derecho! Pero no es no su ciencia lo 

que más le adueña de los corazones; por encima está su delicadeza y su trato exquisito, su prudencia grande, 

de verdadero hombre de gobierno, que llaman poderosamente la atención de cuantos le tratan. Y aún por 

encima de ello está Su corazón, magnánimo, delatado a semejanza del de su Santo Padre. Se le puede llamar 

«el predicador constante de la caridad» Y como dice, practica. ¡Su amor para con sus subordinados, 

especialmente para con los enfermos y achacosos! iSu amor para con los pobres y desvalidos! ¡Que apología 

se podría hacer del P. Olaechea, aliviador de necesidades, él, pobre, con la pobreza salesiana!” “Diario de 

Navarra” (29.10.1935). 
609 “La Voz de Navarra” (12.11.1935) 1; “El Pensamiento Navarro” (12.11.1935) 1; “Diario de 

Navarra” (12.11.1935) 1. 
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“¡Obreros! ¡Vaciad vuestro corazón ante el hijo de un obrero!  ¡Él, como vosotros ha 

recibido el sustento de unas manos encallecidas por el trabajo… de una frente bañada de 

sudor! ¡Y si él ha dicho que debajo de la sotana de Obispo guardará siempre la blusa del 

obrero, prometedle vosotros que debajo de la blusa del obrero, entronéis en vuestro pecho 

la imagen del Obispo!”610. 

 

La comunidad episcopal que le había asignado don Ricaldone, estaba compuesta, 

en sus inicios, por el sacerdote salesiano italiano Vicente Schiralli (1967-1957)611, 

desempeñó el cargo de ecónomo diocesano hasta 1942 que volvió a la inspectoría 

Tarraconense y el salesiano coadjutor, Leonardo González Doval (1893-1948), como 

administrador del palacio episcopal612. 

El joven obispo desarrolló su labor en un contexto tradicional, de predominio 

agrario y políticamente carlista y tradicionalista613. Mientras, en su palacio episcopal 

reinaba el ambiente propio de una comunidad salesiana614. En este contexto va a vivir los 

prolegómenos de la guerra, la entera contienda civil y la inmediata postguerra615. 

Uno de los primeros actos fue una petición de la Falange de Navarra. Ésta le 

solicitó la bendición de su bandera roja y negra. Era la primera vez que se encontraba con 

ellos. Aceptó, no lo dudó, era el obispo de todos. No le desagradó la seriedad y la 

solemnidad del acto, pero lo que le preocupó fue el comentario que se propagó a raíz de 

este hecho. “El obispo de Pamplona lleva camisa azul”616. A Olaechea no le agradaron 

estos comentarios, pues no pretendía que este fuera su estilo episcopal. 

En enero de 1936 en un acto de homenaje que le ofreció el orfeón de Pamplona, 

les dirigió a los asistentes unas significativas palabras. Olaechea analizó la 

responsabilidad que tenían, los sacerdotes y él mismo, en la pérdida de las almas si 

aparecieran ante los fieles y alejados como seguidores de un determinado partido político. 

Olaechea lo tenía bien claro; a los sacerdotes les tenía prohibido todas las actividades de 

carácter político y sabían que su nuevo obispo, en ese ambiente políticamente tenso era 

partidario de la concordia y el entendimiento. Proclamaba, sin rubor y con valentía la 

necesidad de ser apartidista en su servicio de obispo para poder cumplir su misión: 

 
“La mayor satisfacción mía consistiría en merecer en tal modo la confianza y la estima 

unánime de mis diocesanos que, sin distinción de partidos, puedan acudir a mí todos como 

 
610 “La Voz de Navarra” (12.11.1935) 8; “El Pensamiento Navarro” (12.11.1935) 16; “Diario de 

Navarra” (12.11.1935) 3. También describe su primera entrada como obispo en Pamplona, cf BSE 2 

(febrero, 1936) 46. Cf ASC B731, Olaechea. Carta Calasanz - Gusmano, Barcelona, 15.11.1935. 
611 Cf VBD 42-44; DBSE 833. 
612 Cf VBD 44-45; DBSE 371-372. 
613 Sobre la realidad del ambiente religioso navarro, cf Javier DRONDA MARTÍNEZ, Con Cristo o 

contra Cristo. Religión y movilización antirrepublicana en Navarra (1931-1936). Tafalla, Txalaparta 2013. 
614 “Escribiendo a D. Mussa le he dicho que el palacio episcopal de Pamplona debe considerarlo 

como una nueva casa salesiana [...] para que podamos mantener el contacto y continuar a vivir la vida 

salesiana” ASC B731, Olaechea. Carta Schiralli - Bordas, Madrid, 22.10.1935. 
615 En un ambiente enrarecido política y socialmente: “Yo les quiero; creo que me quieren: y en 

estos tiempos dificilillos vamos haciendo algún bien, con la gracia del Señor” ASC B731, Olaechea. Carta 

Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 04.07.1936; “Que Dios nos dé ponto la victoria entera y la paz” ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 18.12.1936. 
616 VBD 27. Que el mismo secretario constata con otra anécdota que este mismo nos narra en una 

visita pastoral a los pueblos de montaña. “Era un día muy caluroso le acompañé [Vicente Ballester] en la 

Visita Pastoral a los pueblos de la montaña. Era un día muy caluroso. Íbamos montados en sendas mulas y 

Don Marcelino se desabrochó la sotana a la altura del pecho. A mi me pareció algo insólito en él y me atreví 

advertírselo. -Deja – me dijo; que estos buenos mozos, que nos acompañan, vean que el Obispo lleva camisa 

blanca” VBD 27. 
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los representantes de Cristo; y que no sólo logre atraer hacia mí a los creyentes, sino 

principalmente a los que hoy viven alejados de la Iglesia”617. 

 

En la elecciones celebradas en España los días 16 y 23 de febrero de 1936, 

Navarra volvió a apoyar el Bloque de Derechas (que agrupaba consiguiendo el 70% del 

total de los votos, el 21% el Frente Popular (que agrupaba un amplio espectro de partidos 

de izquierda, Izquierda Republicana (IR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

Unión Republicana (UR), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Comunista 

de España (PCE), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Partido Sindicalista 

(PS), y otros) y el 9 % el Partido Nacionalista Vasco (PNV)618. 

El obispo Tomás Muniz y Pablos (1874-1948) había emprendido la construcción 

de un nuevo seminario desde 1929 que iba a sustituir al primitivo caserón de la calle 

Dormitalería. Con esta nueva construcción pretendía acoger a los nuevos seminaristas de 

la región vasco-navarra, un territorio que aportaba un gran número de sacerdotes al 

conjunto del territorio español. Olaechea tomó las riendas de la empresa e impulsó la 

financiación y finalización de las obras, contribuyendo a procurar un gran Seminario a la 

diócesis de Pamplona619. Las obras se realizaron sobre planos del arquitecto Víctor Eusa 

Razquin (1894-1990) 620, éstas comenzaron en octubre de 1931 y terminaron en mayo de 

1936. Se inauguraron provisionalmente el 5 de mayo de 1936. 

La Guerra Civil trastornó toda la vida del país y ninguna persona ni institución 

quedó al margen de que la guerra lo afectara. Tampoco los obispos. Ni Olaechea. Este 

pese a seguir considerándose “representante de Cristo” en su diócesis y querer atraer a 

los que vivían próximos a la iglesia y a los alejados de ella, se vio en la vorágine bélica, 

como también el emblemático edificio del seminario que acabamos de mencionar y se 

terminó en mayo de 1936. En efecto, la Junta Central Carlista de Guerra en Navarra, 

constituida el 19 de julio de 1936, destinó el inmueble del seminario a hospital de guerra, 

de acuerdo con el obispo. El 21 de octubre de 1936 se transformó y se designó con el 

nombre de Hospital Alfonso Carlos. Transformándose en “el mayor de los hospitales de 

guerra navarros, con hasta 1.450 camas y por el que pasaron más de 32.700 soldados de 

procedencias muy diversas”621. 

Tras la finalización de la contienda en mayo de 1939 el seminario reabrió sus 

puertas definitivamente para albergar a los seminaristas. En el curso 1939-1940 

estudiaron 356 alumnos. La eclosión vocacional de la postguerra, animada vigorosamente 

por el insistente trabajo de Olaechea. En el curso 1945-1946 se superaron los 500 

alumnos, cifra considerada como el óptimo asumible por la nueva construcción del 

arquitecto Víctor Eusa, marcando el crecimiento de las décadas siguientes. El Seminario 

de Pamplona se convirtió en un referente en todo el territorio español, albergando a 

seminaristas de todo el país622. 

Olaechea fue el gran artífice para que el Seminario se concluyera y se dedicara a 

la actividad para la que fue construido. El Seminario se convirtió en un referente en todo 
 

617 Juan de ITURRALDE, El catolicismo y la cruzada de Franco. Quiénes y con qué fin prepararon 

la Guerra. Vienne (Francia), Egui-Indarra 1995, 434-435. 
618 Cf Luis LANDA EL BUSTO, Historia de Navarra. Una identidad forjada a través de los siglos. 

Pamplona, Gobierno de Navarra 2000, 307. 
619 Cf ACV FO c. 102 p. 7. Cartas sobre el Seminario de Pamplona. 
620 Cf Fernando TABUENCA GONZÁLEZ, La arquitectura de Víctor Eusa. (tesis doctoral). Madrid, 

2016. 
621 Pablo LARRAZ ANDÍA, Entre el frente y la retaguardia. La sanidad en la Guerra Civil: El 

Hospital «Alfonso Carlos», Pamplona 1936-1939. Madrid, Editorial Actas 2004, 19. 
622 Cf Miguel LARRAMBEBERE ZABALA, Interés histórico de una singular institución educativa. 

El Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona y su biblioteca, en “Huarte de San Juan. Geografía e 

Historia” 23 (2016) 195-214. 
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el territorio español, albergando a seminaristas de todo el país. En el año 1943 se redactó 

el reglamento del seminario conciliar de San Miguel y se dotó de un plan de estudios 

adaptado a las exigencias que planteaba la comisión episcopal de seminarios de la que en 

esos momentos ya Olaechea ya era miembro623. 

 

ii. Durante la guerra civil (1936-1939) 

 

La actitud inicial de los obispos españoles al estallar la guerra fue de cautelosa 

reserva. Hasta el discurso de Pío XI en Castel Gandolfo, el 14 de diciembre de 1936, a un 

grupo de prófugos españoles624, que se dio toda una evolución desde esa actitud inicial a 

la proclamación de la cruzada. Alfonso Álvarez Bolado (1928-2013) afirma al respecto 

que, 

 
“La Iglesia no se alza, o hace estallar la Guerra Civil. Se produce un alzamiento y, 

prontamente, de hecho, la Iglesia es implicada y se implica en ese acontecimiento que 

acaba convirtiéndose en Guerra Civil. La implicación se hace mayor y mayor en el 

transcurso de la guerra, de manera que el producto social y político que de ella sale no es 

en absoluto pensable sin la activa implicación de la Iglesia en aquella”625. 

 

El 21 de julio de 1936, la vivienda en Baracaldo de la hermana de Olaechea, 

Matilde y su cuñado Cristóbal con sus sobrinos Luis y Jose Mari, sufrió la incautación y 

el saqueo de malos modos por los milicianos en busca de armas y explosivos. Se la 

devolvieron tras la presión y los ruegos de Matilde626. 

Sin embargo, y pese a lo sucedido a su hermana, Olachea seguía sosteniendo el 

principio de ser obispo de y para todos. Un hecho significativo, ocurrió en los primeros 

días de comenzado el conflicto armado. Olaechea amonestó severamente a una comisión 

de requetés y falangistas que le pidieron una bendición para los que se habían alzado en 

armas: 

 
“No puedo bendecir a las tropas porque van contra el hermano obrero y la Iglesia 

marcharía al servicio del capital a matar a ese hermano obrero que ahora precisamente 

era cuando vivía un poco mejor. Yo no puedo olvidar que bajo el palio episcopal llevo el 

traje Mahón de un obrero de Baracaldo. Para mí todos son hijos míos, pero miro con más 

predilección al obrero, a la manera que al desgraciado se le mima más que a los otros 

como sucede en la misma familia con el hijo enfermo o paralítico”627. 

 

Añadió además que los militares rebeldes, como cristianos, debían pedir perdón 

si hacían algo malo e incluso pedirles perdón a sus enemigos. La comisión lo tachó de 

socialista. Todo ello para evitar una demostración pública de apoyo a las fuerzas 

rebeldes628. 

 
623 Cf José Antonio MARCELLÁN EIGORRI, La Iglesia Navarra a los cuatro vientos, 1936-1986. 

Pamplona, Eunate 1996. 
624 El texto oficial, en italiano, cf AAS 28 (1936) 373-381. La audiencia estaba formada por unos 

quinientos españoles, la mayoría sacerdotes y religiosos, presididos por los obispos de Cartagena, Tortosa, 

Vic y La Seo d’Urgell, quizás hubieran esperado otra cosa. 
625 Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Madrid, Universidad 

Pontificia de Comillas 1995, 22. 
626 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 109. 
627 Juan de ITURRALDE, Guerra de Franco, los vascos y la Iglesia. Vol. II: Cómo pudo seguir y 

triunfar la Guerra. San Sebastián, Gráficas Izarra 1978, 147.  
628 Cf ibd. Todo ello recogido en, cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer..., 47. 
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El 25 de julio de 1936, fiesta del apóstol Santiago, una semana después de 

comenzado el levantamiento militar, se celebró en la plaza del Castillo de Pamplona un 

gran acto de concentración con una misa de campaña para los voluntarios navarros que 

salían para el frente de Madrid629. Estaban todos los militares alzados en armas, pero 

Olaechea, su obispo, no estaba.  

Pero ya el 28 de julio va a disponer el traslado de la imagen de San Miguel del 

santuario de Aralar a Pamplona y el 31, se excusó por no haber podido “celebraros la 

misa el día de Santiago en la plaza del Castillo, esa misa de la que me han dicho tales 

alabanzas, que su recuerdo quedará imborrable en todos cuantos la oyeron”630. La 

interpretación que hace Álvarez Bolado es que Olaechea está poniendo una significativa 

contención en lo que el pueblo vive como decisión bélica de carácter religioso”631. No 

quiere que se mezcle tendencia política con la religión, aunque su posición parece estar 

cambiando. 

Entre el 18 de julio y los inicios de agosto de 1936 podemos situar el encuentro 

frustrado entre José Antonio Aguirre632, Lehendakari del País Vasco, con Olaechea, que 

Ballester, en su versión particular,  recoge en sus memorias: 

 
“Un día llegó al Palacio Episcopal de Pamplona un mensajero de José Antonio Aguirre 

para decir que habían decidido parlamentar con el Obispo vasco Monseñor Olaechea y 

Loizaga, y esperaban hacerlo tal día en San Juan de Luz. Don Marcelino aceptó la 

propuesta con mucha ilusión. No fue menor la del General Mola, cuando se enteró. Éste 

le mandó decir al Sr. Obispo que dejaba a su buen criterio las decisiones. Que las aceptaba 

de antemano. Que concediera a los vascos lo que ellos quisieran: Fueros, Estatuto, 

quedarse al margen de la lucha, ... Con una condición: Reconocer y aceptar la Unidad de 

España. 

Aquel acuerdo, en aquellos momentos, podía ser histórico, decisivo y trascendental. 

Podía ser el fin de la Guerra, pues, al poder disponer libremente de los 70.000 soldados 

del Frente Norte, podría unirlos a los de Somosierra y el Alto de los Leones, lanzarse 

sobre Madrid y conquistarla en cuestión de días (téngase en cuenta que aún no habían 

aparecido las Brigadas Internacionales). 

D. Marcelino acudió con toda ilusión, vestido de paisano, al lugar de la cita. En vano 

esperó tres días en San Juan de Luz a los emisarios vascos. ¿Qué había ocurrido? Enterado 

Indalecio Prieto, les impidió dar este paso”633. 

 

No hemos podido encontrar referencia alguna en otros textos o documentos de 

este frustrado encuentro. El testimonio de VBD, no contrastado con otras fuentes, parece 

dudoso, al menos en su integridad. ¿Ilusionado Mola por una conciliación? La 

historiografía conocida apunta en otro sentido. De haber sido cierto, quizás podría haber 

cambiado algo en el desarrollo de la guerra civil y de la historia española634. 

Esta desilusión de Olaechea, tanto a nivel personal como general, pudo explicar 

o haber tenido reflejo en la carta Non Licet del 6 de agosto, firmada por Mateo Múgica, 

obispo de Vitoria635 y el mismo Olaechea que respondía a una urgencia apremiante que 

 
629 Cf Javier UGARTE TELLERÍA, La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales 

de la sublevación de 1936 en Navarra y País Vasco. Madrid, Biblioteca Nueva 1998. 
630 BOOP (01.09.1936) 306. 
631 A. ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz…, 39. 
632 Era miembro de la ACNP y consideraba que la guerra no era sólo de índole religiosa, sino 

política y social. 
633 VBD 32-33. 
634 Cf Stanley G. PAYNE, El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA. Barcelona, Dopesa 1974. 
635 En ese momento el obispado de Vitoria comprendía las tres provincias vascas. 
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los dos prelados veían y sufrían ambos636. Los nacionalistas vascos, católicos fervientes, 

luchaban del lado de la República, atea y que estaba dejando su marca de sufrimiento en 

la Iglesia española. Olaechea firmó, juntamente con Mateo Múgica637, obispo de Vitoria 

esta instrucción pastoral638, redactada sin duda por el cardenal primado Isidro Gomá639, 

que se encontraba viviendo, de una manera austera, en el convento de las josefinas (Hijas 

de San José) de Pamplona con su hermana y un mayordomo. Le llevaron el escrito a 

Olaechea que estaba en Roncesvalles y realizó las correcciones que consideró pertinentes. 

 
“Confesó [Olaechea] que la leyó y la encontró muy dura; que de su propia mano corrigió 

y añadió al texto presentado y que después se vio sorprendido al leerla impresa sin las 

correcciones y adiciones que él había hecho”640. 

 

El escrito se radiotransmitió desde la radio de Vitoria, en él se recordaba a todos 

los vascos su condición de católicos y la necesidad de unidad en sus convicciones 

religiosas, por encima de las políticas. Invitaba, por tanto, a los vascos a no luchar unos 

contra otros (vascos y navarros) y a unirse como católicos frente a los enemigos de la 

religión condenando fuertemente la colaboración de los nacionalistas vascos con el 

Gobierno republicano641. Sintonizaba con el espíritu tradicional tanto de vascos como de 

navarros. El apoyo anímico y material en estos momentos era grande: 
 

“Con los sacerdotes han marchado a la guerra nuestros seminaristas. No son clérigos. Han 

empuñado las armas con la mayor decisión, arrojo y bravura. ¡Es guerra santa! Un día 

 
636 Cf Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio y la mitra frente a frente. Construcción y 

diversidad territorial del conflicto político-religioso en la España republicana, España, Ediciones Rubeo 

2008, 296. 
637 Con todo, Múgica fue acusado de ser simpatizante del PNV y los sublevados presionaron al 

Vaticano para que fuera trasladado de su diócesis, la cual abandonó temporalmente en octubre de 1936, a 

pesar de haber hablado, escrito, actuado y contribuido en favor del movimiento militar más y antes que los 

demás obispos, cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los dos exilios del obispo Múgica. Cartas inéditas del obispo de 

Vitoria (1931-1937), en “Scriptorium Victoriense” 57/3-4 (2010) 425-562. Ya en el exilio, Múgica 

denunció el fusilamiento de sacerdotes por los franquistas y la persecución contra los católicos vascos y se 

negó a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles a favorde los rebeldes. La postura de Múgica fue 

evolucionando hasta reconocer públicamente el acierto de la postura del PNV en 1936, cf Alfonso BOTTI, 

La iglesia vasca dividida: cuestión religiosa y nacionalismo a la luz de la nueva documentación vaticana, 

en “Historia Contemporánea” 35 (2007) 451-489; Santiago de PABLO, La Guerra Civil en el País Vasco: 

¿un conflicto diferente?, en “Ayer” 50 (2003) 115-141. 
638 Cf Francisco RODRÍGUEZ DE CORO, El obispo Olaechea y su pastoral conjunta sobre el 

nacionalismo vasco (1936), en “Vasconia: Cuadernos de Historia - Geografía” 4 (San Sebastián, 1984) 

237-267. 
639 “El comienzo de la guerra civil le sorprendió en Tarazona, donde se encontraba para consagrar 

a su obispo auxiliar, Gregorio Modrego. De allí pasó a Pamplona, y aquí residió durante toda la guerra, 

desarrollando una intensa labor de información a la Santa Sede, a la vez que de dirección de la Iglesia en 

España. Nombrado representante oficioso del Vaticano ante Franco en diciembre de 1936, tarea que 

desempeñó hasta la llegada de monseñor Antoniutti, pronto apostó por él, ya que le consideraba un buen 

católico, que, en su opinión, restablecería el tradicional papel de la religión en España. Sin embargo, 

tempranamente el cardenal empezó a recelar del rumbo que tomaban las cosas dentro del bando nacional, 

debido a la creciente influencia falangista, a su vez reflejo del protagonismo que el pensamiento nazi, 

inspirado por la Alemania aliada, estaba alcanzando en España” Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, 

“Condenarla y tener miedo”: El cardenal Gomá frente a la ideología nazi-fascista, en “Revista 

Universitaria de Historia Militar” 7/13 (2018) 282; también, cf Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, El cardenal 

Gomá frente al estatismo falangista, en Actas de las II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea. 

Madrid 20-22 de junio de 2012. Madrid, UAM Ediciones 2013, 80-89. 
640 J. de ITURRALDE, Guerra de Franco…, 149. 
641 “Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el 

marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al 

cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica” BOOP (15.08.1936) 319. 
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volverán al seminario mejorados. Lo tenemos por cierto pues los días de campaña son 

días de retiro espiritual. ¡Tal es el ambiente de piedad y de virtud que se reirá! Sacerdotes, 

seminaristas: toda esta gloriosa diócesis de Pamplona, con su dinero, con sus edificios, 

con todo cuanto es y cuanto tiene, concurre, a esta gigantesca cruzada”642. 

 

Los dos obispos se posicionaron a favor de los sublevados, pero con matices 

importantes. Por ejemplo, no dejaron de condenar la represión en la retaguardia navarra. 

Pese a los errores que llevaba, dado el momento todavía inicial de la contienda, “se trata 

de la primera condena episcopal del crimen organizado contra la iglesia y sus 

miembros”643. 

La carta no se publicó en la zona republicana y no obtuvo los efectos deseados 

por los autores. Los vascos católicos, defendieron la República hasta el final de la 

contienda644. 

Sobre el término Cruzada, aplicada a la guerra civil y la justificación religiosa, no 

partió de los militares sublevados sino del campo católico aportando mucha fuerza 

legitimadora a los motivos justificativos argumentados por los sublevados. Olaechea fue 

uno de los primeros, pero no el primero en usarlo645. 

 Tres hechos en los que el término cruzada religiosa y su espíritu, en apoyo a los 

rebeldes, están presentes a partir de agosto, pues había declarado que en la guerra “se 

ventilan los sagrados intereses de la Religión y de la Patria”646. La reposición de crucifijos 

en todas las escuelas acción que partió del mismo Olaechea y de la Diputación Foral de 

Navarra expandiéndose a otros lugares647. El 23 de agosto de 1936, convocó, por petición 

popular e impulsada por el Cabildo, una solemne procesión de rogativa a la Virgen del 

Rosario en favor de los sublevados648. “Una contienda entre la civilización y la barbarie” 

649. Ese mismo día, animaba a la iglesia diocesana a colaborar con joyas, dinero, bienes 

incluso vituallas a una suscripción nacional en apoyo a la causa de Franco organizada por 

la Junta de Defensa Nacional650. Olaechea publicó una circular motivándola 

adjudicándole el carácter religioso de cruzada que tenía el conflicto651. La Iglesia no podía 

hacer menos que “poner cuanto tiene en favor de los cruzados”652. Este hecho es 

importante por ser la primera vez que Olaechea usó el término cruzada y era la primera 

 
642 “Diario de Navarra” (06.11.1936). En el contexto de exhortación a las filas de colaborar en la 

inscripción nacional que la Junta de Defensa Nacional estaba promoviendo, cf BOOP (15.09.1936) 352-

353). 
643 Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia durante la II República y la Guerra Civil (1931-39), en 

Ricardo GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia de la Iglesia en España. Tomo V. Madrid, BAC 1979, 376. 
644 Cf Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, El cardenal Isidro Gomá y la cuestión vasca, en “Hispania 

Sacra” LXIV (Extra I, enero-junio 2012) 262-264. 
645 Para fines de agosto son sólo tres obispos los que usan el término de cruzada y entre ellos 

Olaechea, cf A. ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra, para ganar la paz…, 50. Sobre el término 

cruzada y su mito, cf Ángel LÒPEZ VILLAVERDE, Iglesia de la cruzada. La elaboración del mito de la 

cruzada, en Manuel ORTIZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.), De la cruzada al desenganche: la 

iglesia española entre el franquismo y la transición. Madrid, Sílex 2011, 21-50. 
646 Jose María GARCÍA ESCUDERO, Historia política de las dos Españas. Tomo I. Madrid, Editora 

Nacional 1976, 149-151. 
647 cf A.L. LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio y la mitra frente a frente…, 304 
648 cf A.L. LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio y la mitra frente a frente…, 304. 
649 BOOP (15.09.1936); “Pensamiento Navarro” (23.08.1936); “Diario de Navarra” (23.08.1936). 

Cf A. ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra…, 40-41; Julián CASANOVA, La Iglesia de Franco. Madrid, 

Temas de Hoy 2001, 62-63, 67. 
650 La Diócesis navarra aportaba 142.000 pesetas, cf A.L. LÓPEZ VILLAVERDE, El gorro frigio y 

la mitra frente a frente…, 305. 
651 Cf BOOP (15.09.1936) 352-353. 
652 “Diario de Navarra” (23.08.1936) 1. 
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vez que aparecía en un documento episcopal, no así en los ambientes carlistas y 

falangistas que ya lo habían usado en Navarra. Así mismo en Europa con el sentido de 

“combate por unos ideales”653. El 26 de agosto ya lo usaba el arzobispo de Zaragoza, 

Rigoberto Doménech, para referirse a “la presente cruzada en defensa de la patria y la 

Religión”, el 1 de septiembre lo hacía el arzobispo de Santiago en términos parecidos. La 

palabra y lo que ella significaba había tenido éxito rotundo y sería usada por Franco como 

baza a su favor hasta el final del Régimen. 

 Pese a que en esos primeros momentos Olaechea defendía la neutralidad de la 

Iglesia en el conflicto y se mostraba frío incluso hostil, pronto cambiará las tornas 

alineándose con el bando sublevado, siempre con matices. Las causas que pudieron 

influirle pudieron ser varias: 

 

- La presión del ambiente, generalizado en Navarra, de apoyo masivo y casi sin 

reservas a los sublevados.  

- La influencia de la presencia del primado Isidro Gomá y Tomás (1869-1940)654, 

desde sus posiciones integristas, “partidario de un estado confesional que 

impusiera por la fuerza a todos sus súbditos la profesión y la práctica de la religión 

católica y prohibiera la práctica de cualquier otra”655. 

- La posición de José Antonio Aguirre y del PNV, que no se habían prestado a llegar 

a un acuerdo y concebían el conflicto sólo desde el punto de vista político (defensa 

del Estatuto Vasco) y no religioso (defensa de la Iglesia y la religión católica). 

- Pero, a nuestro parecer, fueron fuertes y contundentes las noticias que traían los 

prófugos de la zona republicana que hablaban de la persecución que sufría la 

Iglesia con los asesinatos de sus sacerdotes, sus religiosos (entre ellos salesianos 

conocidos) y sus fieles católicos y los desmanes contra el patrimonio eclesial con 

la quema de templos y el robo y destrucción de objetos sagrados656. 

 

A mitad de septiembre, tras el discurso de Pio XI en Castel Gandolfo, en la zona 

llamada nacional, se subrayaba sobre todo la primera parte del documento pontificio 

lamentando las víctimas y condenando el comunismo y olvidando la segunda con la 

llamada a la reconciliación y el amor a los enemigos sin identificarse políticamente con 

ninguna de las partes, 

 
“Entre el episcopado español, que hasta entonces habían guardado en general una actitud 

reservada, la palabra del Papa, conocida según esta versión propagandística, desató una 

cascada de cartas pastorales a favor de Franco”657. 

 

 
653 Cf F. de NEER, El Partido Nacionalista Vasco…, 123-124. 
654 Cf A. GRANADOS GARCÍA, El cardenal Gomá.... Muy importante y esclarecedores sobre temas 

civiles, políticos y eclesiásticos durante la guerra civil son los 13 volúmenes publicados del Archivo Gomá, 

cf J. ANDRÉS GALLEGO - A. M. PAZOS RODRÍGUEZ (edits.), Archivo Gomá. Documentos de la Guerra 

Civil… 
655 Hilari RAGUER I SUÑER, La ‘cuestión religiosa’ en la Segunda República, en Francisco Javier 

DRONDA MARTÍNEZ- Emilio MAJUELO GIL (coords.), Cuestión religiosa y democracia republicana en 

España (1931-1939). Pamplona, Universidad de Pública de Navarra 2007, 22. 
656 Sobre la persecución religiosa en la zona republicana, cf Gabriele RANZATO, Dies irae: la 

persecuzione religiosa nella zona republicana durante la Guerra civile spagnola (1936-1939), en 

“Movimento operaio e socialista”, 2 (1988) 195-220. 
657 Cf Hilari RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española 

(1936-1939). Barcelona, Ediciones Península 2001, 124. 
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Pamplona, capital del tradicionalismo español, se convirtió durante la guerra, de 

alguna manera, en la capital eclesiástica de España durante esos años658 y lugar de refugio 

de numerosos miembros de la jerarquía, el más importante de ellos el cardenal primado 

de España, Isidro Gomá, y de numerosos sacerdotes y religiosos dispersos por la guerra 

y la persecución659. 

Una vez comenzada la guerra, el movimiento de personas para una y otra zona se 

intensificó660. Olaechea acogió a distintas personas, que allí convivieron, de paso o 

durante largas estancias661. Antoniutti, cuando llegó enviado por el Papa con el encargo 

de la repatriación de los niños vascos enviados a la Unión Soviética662; Albert Bonet i 

Marrugat (1894-1974), sacerdote fundador de la Federació de Joves Cristians de 

Catalunya (FJCC)663; Carmelo Ballester Nieto (1881-1949), sacerdote de la Misión 

(Padres Paules), visitador de la Hijas de la Caridad y organizador de los hospitales de 

campaña en la guerra de Melilla, el 12 de febrero de 1938, durante la Guerra Civil 

española, Pío XI lo nombró obispo de León664; el abad Antonio María Marcet i Poal 

(1878-1946), de los benedictinos del Monasterio de Montserrat que reunió a unos treinta 

monjes primero en el antiguo seminario junto al palacio episcopal, que pasarán más tarde 

al balneario de Belascoain a unos 19 km de Pamplona para poder hacer vida comunitaria 

 
658 Cf H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 147. 
659 Cf H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…,147-149. 
660 Cornelio Urtasum fundador del Instituto Secular Vita et Pax, afima “no creo que, globalmente, 

fueran menos de 350 o 400” Carta Urtasun - Mestre, Roma, 06.02.1993, en A. INIESTA CORREDOR, Hijo de 

obrero…, 141. 
661 “Acogía y proveía de lo necesario a cuantos prófugos de la zona roja se acercaban a él, fueran 

sacerdotes o seglares. Los vestía, los calzaba, les daba de comer, les buscaba cobijo, muchas veces e su 

propia casa. La Casa de Ejercicios de Villaba hospedó a centenares de curas sobre todo catalanes, mientras 

les buscaba empleos adecuados” VBD 39.  
662 Cf VBD 48-49. Interesante el estudio sobre el tema que Antón Pazos presenta, cf Antón Manuel 

PAZOS, La Santa Sede, la República y Los niños vascos: una batalla diplomática dentro de La Guerra Civil 

Española, en “Hispania Sacra Tarraconensia” 131 (enero-junio, 2013) 385-423. El autor utilizó 

exclusivamente documentación procedente del Archivo Gomá, del Archivo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, de ambos ministerios, el franquista y el republicano, y del Archivio Apostólico Vaticano, 

especialmente del fondo Nunciatura Madrid. 
663 Después de escapar de Barcelona el 2 de agosto de 1936, gracias a la ayuda del cónsul italiano 

Carlo Bossi y de la Generalidad. Adherido a la causa de Franco, junto al presidente de la Federació de 

Joves Cristians de Catalunya (FJCC), llega a Pamplona el 9 de noviembre de 1936, pero al recibir amenazas 

tuvo que marcharse a Francia protegido por Olaechea y acompañado de Cartanyà. Volvería de nuevo el 31 

de enero de 1937, a realizar varios viajes, prestó grandes servicios a la causa de Franco aunque siempre fue 

visto con difidencia por el Régimen, cf H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 165-171. 
664 Cf AAS 30 (1938) 66. En 1943 fue trasladado a la sede de Vitoria, que entonces todavía 

agrupaba las tres Provincias Vascongadas. Fue procurador en las Cortes Españolas durante la I y II 

legislaturas (1943-1949) por designación de Franco. Preconizado para el arzobispado de Santiago de 

Compostela, falleció el 31 de enero de 1949 en Vitoria, sin haber tomado posesión de la sede compostelana, 

cf VBD 51-57; Boletín Oficial del Obispado de Vitoria (01.02.1949) 41-44; (22.02.1949) 45-58. 
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regular665; las monjas Mínimas de Barcelona666; el obispo de Gerona, Josep Cartañà i 

Inglés (1875-1963)667; Ángel Herrera Oria, en el verano de 1937, todavía seglar, 

estudiante de teología en Friburgo (Suiza), esperaba en Pamplona la inminente caída de 

Santander, en donde se encontraba su madre ya anciana, que al enterarse Olaechea que se 

hospedaba en una pensión, invitó y le ofreció una habitación en su palacio episcopal, más 

tarde llegaría a ser obispo de Málaga668; Escrivá de Balaguer que escapó de Madrid, en 

zona dominada por la República en la que corría peligro su persona. Se presentó en 

Pamplona muerto de frío y Olaechea le ofreció hospedaje en su palacio. Allí en diciembre 

de 1937 realizó sus ejercicios espirituales y conoció a Ballester y al cardenal Gomá669. El 

 
665 El abad Antoni Maria Marcet I Poal (1878-1946) que fue abad de Montserrat de 1913 a 1946, 

después de escapar de España, estuvo unos meses en Alemania, a mediados de julio de 1937, entró en la 

España nacional acompañado del prior, el padre Aureli M. Escarré I Janén (1908-1968) y un par de docena 

de monjes huidos del Monasterio, cf VBD 39. Ballester recoge el testimonio de Reinald, que entonces tenía 

el cargo de Proveedor: “Yo fui el primer monje de Montserrat que se pasó a la España de Franco. El señor 

Obispo de Pamplona me acogió con una caridad conmovedora; quiso tenerme hospedado en su mismo 

Palacio y, cuando consiguió para nuestra comunidad el Balneario de Belascoain, me dio un día el dinero 

necesario para comprar treinta camas con todo lo necesario, para que todos los Monjes estuviéramos bien 

aposentados” VBD 39-40. 23 monjes de Montserrat fueron asesinados en la Cataluña republicana entre el 

verano de 1936 e inicios de 1937. Sus muertes no se produjeron en el santuario, sino en distintos lugares 

tras ser reconocidos como religiosos, apresados y posteriormente asesinados: tres abandonados en el Clínico 

de Barcelona, siete en la Ronda de San Pedro, uno residente en El Pueyo, fue fusilado en Barbastro, otros 

once monjes asesinados en diversas circunstancias y el padre prior desaparecido. Los supervivientes 

pudieron escapar por el pirineo catalán y volver por el pirineo navarro. Acogidos por Olaechea, les ofreció 

residencia en el balneario de Belascoain (cerrado al público), cerca de Pamplona, donde el abad permaneció 

con sus monjes hasta que el 25 de enero de 1939 Montserrat fue liberado, cf Gonzalo REDONDO GÁLVEZ, 

Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Tomo II. Madrid, Rialp 1983, 22-23. En una carta de 1968, 

aún es recordado por los monjes: “Muy especialmente le recuerdan y le están agradecidos en este momento 

los monges [sic.], gracias a su bondad y generosidad, encontraron refugio y cariño cerca suyo en 

Belascoain” ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Carta Just, abad de Montserrat - Olaechea, 

Montserrat, 03.12.1968. 
666 Cuya comunidad de mínimas perdió nueve hermanas martirizadas y asesinadas por anarquistas 

de la FAI en Barcelona. De la comunidad de 25 monjas, siete lograron huir, llegando hasta Marsella. 

Olaechea, por medio de Ballester, las invitó a Pamplona. Ya en la capital navarra las agustinas les cedieron 

un ala de su inmenso convento de La Rochapea. La amistad entre ambas comunidades de religiosas después 

de la guerra continuó de manera epistolar por algunos lustros, cf VBD 40; Antonio SOSPEDRA BUYÉ, Las 

nueve rosas de sangre del monasterio de monjas Mínimas de Barcelona. Barcelona, Ed. Contemplativas 

Mínimas 1989. 
667 El obispo Cartañá, salvado de ser asesinado gracias a la intervención del consejero de Cultura 

de la Generalidad de Cataluña, Ventura Gassol, pudo desplazarse a Barcelona y embarcarse hacia Francia. 

Volvió a España por el pirineo navarro y se instaló en Pamplona donde fue acogido por Olaechea, cf Josep 

CLARA, El bisbe de Girona davant la guerra di’Espanya (1936-1939). Girona, Ghòtia 1983; Ibd., 

Epistolari de Josep Cartañà, bisbe de Girona (1934-1963). Abadia de Montserrat, Publications de l’Abadia 

de Monserrat 2000, 16-18; Antonio SOSPEDRA BUYÉ, El Beato José María Escrivá de Balaguer y el Padre 

Vallet. Barcelona, Balmes 1992, 21. 
668 “No podré olvidar nunca la paternal y señoril acogida uque me dispenso V.E: en el verano de 

1937. A costa de su precioso tiempo, no se cansó V.E. de acogerme y honrarme de mil maneras” ACV FO 

c. 26 p. 3 d. 97. Carta Oria - Olaechea, Friburgo, 02.12.1939. Hemos podido encontrar cincuenta cartas 

entre los dos y la mayoría de temas sociales, aunque algo dispersa y fragmentada en el tiempo, cf R. FITA 

REVERT, Don Marcelino Olaechea y don Ángel Herrera…, 28. 
669 Cf VBD 50-51; R. FITA REVERT, Don Marcelino y San Josemaría…,17. Ballester contaba, 

como una confidencia, la interpretación que Olaechea hacía sobre el trabajo del Opus: “Don José María 

Escrivá de Balaguer va a conseguir con el Opus Dei lo que pretendía Don Bosco con sus Cooperadores y 

no lo consiguió de la Santa Sede, porque los tiempos no estaban maduros para ellos: Don Bosco quería que 

los Cooperadores fueran verdaderos religiosos ‘Salesianos externos’” VBD 51. Cosa diferente fue su no 

aceptación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz entre los sacerdotes diocesanos de Valencia: ”En mi 

diócesis están totalmente prohibidos los Institutos Seculares para sacerdotes. No quiero más votos; me basta 

con la obediencia que me prometisteis en el día de vuestra ordenación. Los Institutos Seculares no hacen 
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cardenal le habló a Olaechea sobre Luis Lucia, a quien el obispo ya conocía de sus 

tiempos de Madrid. Cientos de sacerdotes fueron acogidos en el seminario antiguo y en 

la casa de espiritualidad de las Esclavas de Cristo Rey en Burlada670. 

 En esos años de guerra, la atención a los capellanes castrenses o a aquellos 

sacerdotes que se habían marchado voluntarios con las columnas no fue fácil, 

especialmente entre los navarros, con gran tradición guerrera. A éstos, Olachea les dedicó 

una carta pastoral, corta pero incisiva671. En la carta, comenzaba alabándolos por su valor 

y su entusiasmo, pues, “se defendía el altar, y con el altar, la Patria”, les recordaba que 

partieron “sin acordaros una gran parte, de pedir licencia al Prelado”, aunque entendía la 

premura y el nerviosismo del momento, pero “habéis cumplido como los buenos”. En 

esos momentos les recuerda cuál debe ser su labor pastoral en el frente: vigilar la moral 

de nuestros jóvenes, la fe de los soldados, su alto ejemplo, su cercanía, evitar todo pecado 

mortal. Si no son capaces de llevar a cabo esta difícil misión es mejor que vuelvan a la 

diócesis. A los que se quedan los anima a escribirle una carta diciendo: la instrucción 

religiosa que reciben esos jóvenes, las prácticas de piedad que realizan y la frecuencia de 

los sacramentos, qué peligros corre su virtud y forma de evitarlos, así como la de recoger 

todos los datos de fe, sacrificio y heroísmo que sirvan de ejemplo. Termina recordándoles 

que su obispo es el único superior eclesiástico al que deben obediencia672.  

Las disposiciones de Olaechea para mantener la disciplina eclesiástica entre ellos 

fueron numerosas e incesantes, a lo que se unía una experiencia personal que se retraía a 

sus tiempos de inspector salesiano con los jóvenes religiosos que prestaban su servicio 

militar en Marruecos673. 

Uno de los aspectos más delicados del papel de la Iglesia en la Guerra Civil lo 

constituyeron las normas que los obispos impartieron a sus sacerdotes en el frente en lo 

referente a dar avales a personas. En algunos momentos, el cargo o, incluso, la vida podía 

depender del testimonio que un párroco diera a propósito de la práctica religiosa de un 

acusado antes de la guerra. Mientras algunos prelados recordaban a los párrocos no 

extender certificados de buena conducta religiosa a los afiliados a asociaciones o partidos 

anticlericales o ateos, Olaechea recordaba en una circular del 15 de octubre de 1936, la 

ley del perdón y la prohibición expresa en su canon 139, párrafo 3 del Código de derecho 

canónico de 1917674, prohibiendo a los clérigos declarar como testigos en causas 

criminales de las que pudieran resultar penas graves675. 

Una palabra de valiente protesta resaltó sobre todas las demás y va tener a 

Olaechea como protagonista indiscutible. Navarra, que estaba contribuyendo con 

entusiasmo al levantamiento militar, escribía al mismo tiempo una página de represión y 

sangre en la retaguardia. Los elementos izquierdistas o afectos a la república estaban 

siendo bloqueados, encarcelados o vigilados de cerca. Al llegar las dolorosas noticias del 

frente de las muertes de requetés o tradicionalistas voluntarios que habían ido a luchar 

 
más que acantonar a los sacerdotes y además luego vienen los complejos de inferioridad de los que no 

pertenecen a ellos. Y esa opinión no es solamente mía; es la de todos los Metropolitanos españoles” 

Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Nihil sine Episcopo. Los obispos españoles ante la Sociedad Sacerdotal de 

la Danta Cruz, 1950-1959, en “Studia et documenta. Rivista dell’Instituto Storico San José María Escrivá” 

15 (Roma, 2021) 221. 
670 Cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer..., 63. 
671 Cf S. BEGUIRISTÁIN, Pasó haciendo el bien…, 146-148. 
672 Cf ibd. 
673 Cf VBD 17. 
674 “In laicali iudicio criminali, gravem personalem poenam prosequente, nullam partem habeant, 

ne testimonium quidem sine necessitate ferentes” (“En los juicios criminales con graves penas personales 

no participarán ni siquiera como testigos sin necesidad”) Codex Iuris Canonici 1917, canon 139 §3. 
675 Cf BOOP (15.10.1936) 407-408; H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 212-213. 
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por sus ideales políticos y religiosos, trajo consigo muchas venganzas y ajustes de cuentas 

incontrolados y que muchas veces terminaban en linchamientos o asesinatos impunes. El 

más conocido y numeroso fue el conocido como saca de Tafalla. El 2 de agosto había 

muerto en el frente de Sigüenza un teniente y jefe de Requetés de Tafalla, de 25 años de 

edad. Tras el funeral en su pueblo el 18 de octubre, un grupo de paisanos indignados y 

con sed de revancha intentaron el asalto de la cárcel del distrito para linchar a sus vecinos 

miembros o afines a partidos o sindicatos de izquierdas. Cien hombres y doce mujeres se 

encontraban allí encarcelados. La Guardia Civil se tuvo que emplear a fondo para frustrar 

el intento. Una comisión de vecinos, se trasladó ante las nuevas autoridades para 

conseguir el permiso para los fusilamientos. Obtuvieron el permiso de la Junta Central 

Carlista de Guerra de Navarra, y en la madrugada llegó a la cárcel un numeroso grupo de 

requetés del Tercio Móvil de Pamplona para llevar a cabo el fusilamiento. Fueron 

fusilados, extrajudicialmente, sesenta y seis personas inocentes en el término de Monreal 

en el paraje conocido como la Tejería de Monreal. Fue el acto de represalia más numeroso 

cometido en tierras navarras durante la Guerra, pero no el único caso676. 

 Olaechea, en este contexto tenso y lleno de temor que reinaba en Navarra, 

empujado por algunos sacerdotes y laicos horrorizados por la represión que se estaba 

cometiendo, optó, en una ceremonia de imposición de insignias a mujeres de AC en la 

iglesia de San Agustín en Pamplona el 15 de noviembre de 1936, denunciar valientemente 

estos actos injustificados677. Olaechea recogía de esta manera, aunque no tuviera madera 

de mártir, la segunda parte del discurso del Papa de septiembre en Castel Gandolfo. 

Templó los ánimos y llamó a la calma y al perdón. Con sus palabras Olaechea describió 

una escena desgarradora y patética de un pueblo navarro, la escena debía ser 

relativamente común y recordaba bastante, sin ilustrar con fechas o nombres, la ocurrida 

en Tafalla, a una madre inconsolable que recibía el cuerpo de su hijo muerto en el frente678 

y esto en un auditorio femenino (madres, novias, esposas, abuelas…). Olaechea revivía 

la dramática escena en la que a los paisanos del pueblo les hervía la sangre y les inundaba 

 
676 Se recogen numerosas referencias a fosas comunes, crímenes, y actos de represalia en la 

retaguardia navarra, cf ALTAFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al terror. 2 vols. 

Tafalla, Altafaylla kultur taldea 19863 (edición corregida). En 2018 se presentó la 10ª edición. Son 

testimonios desgarradores. En 2019, se realizó un documental en el programa “Hezurren Memoria” de 

Hamaika Telebista en el que se narran, en vasco, los hechos acontecidos en la Tejería de Monreal, con 

entrevistas a familiares de las personas fusiladas. 
677 Cf BOOP (01.12.1936) 429-431; reproducido también en, S. BEGUIRISTÁIN EGUILAZ (coord.), 

Pasó haciendo el bien…, 127-130; PHB II, 581-583; H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 416-

418. Hace referencia a ella dedicándole todo el capítulo doce (153-171), cf Octavio RUIZ MANJÓN, Algunos 

hombres buenos: historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías 

durante la guerra civil. Madrid, Espasa 2016. “Su postura es ambigua porque en agosto de 1937 firmó la 

carta colectiva, pero lo cierto es que Olaechea fue el único que pensó en las matanzas de la retaguardia” 

Fernando ROMERO PÉREZ, Campañas de propaganda en dictadura y democracia. referendos y elecciones 

de 1947 a 1978. (tesis doctoral). Madrid, UNED 2009, 109; Vicente CÁRCEL ORTÍ, Elogios de Pío XI a los 

obispos españoles por la carta colectiva de 1937, en “Anales Valentinos: Nueva Serie” V/10 (Valencia, 

2018) 233-254; José María PRIETO SOLER - José María GARCÍA DE LOMAS MIER (coords), La Iglesia en 

tiempos difíciles. Actas del XIX Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Córdoba, 

Colección Estudios Actas 2009, 221-223. 
678 Vicente Ballester habla de un diálogo con un comandante de la Guardia Civil con Olaechea 

sobre un suceso ocurrido en un pueblo de la Ribera de Navarras, que recuerda la saca de Tafalla, sin citarla: 

”Traía del frente el cadáver de un mozo. Todo el mundo salió a las afueras del pueblo a recibirlo. En el 

tenso silencio, se oyó la voz de su madre que decía: ¡A este hijo mío no lo han matado los rojos del frente, 

sino los rojos que están agazapados en el pueblo¡, Fue como un bramido que daba miedo, decía el 

Comandante. La Guardia Civil tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos para contener a la gente enfurecida. 

Tuvimos que aguantar los insultos más soeces, nunca oídos” VBD 28. Escena práticamente idéntica a la 

narrada por Olaechea en la alocución de Santo Domingo en 1936. 
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una incontrolable sed de venganza, en el clímax de la escena, desde las entrañas de su 

corazón desgarrado, la madre lanzó un grito de perdón. 

 
“¡Perdón! ¡Que a nadie se le toque por mi hijo! ¡Que nadie sufra! ¡Que se perdone a 

todos! Si el alma bendecida de mi mártir, que goza de Dios, se os hiciera visible, os 

desconocería. Si os dierais a la venganza y os pudiera maldecir, os maldeciría yo y mi 

hijo”679. 

 

Además, hace referencia al miedo y terror que se palpaba en el ambiente navarro 

del momento: 

 
“Yo veo levantarse en cada pueblo una montaña gigantesca de heroísmo, y un alma 

insondable de angustias y temores. De temores. Almas que vienen en tropel y temblorosas 

a la Iglesia en busca del bautismo y matrimonio, confesión y eucaristía. Vienen con 

sinceridad: pero no venían antes. Se han roto los eslabones de las cadenas que las 

aprisionan y corren al caliente consuelo de la fe. Pero traen el miedo, atravesado como 

una daga, en el alma. Y los hemos de ganar con la sinceridad de nuestra fe, con la 

sinceridad de nuestro cariño, con la justicia social y la caridad”680. 

 

Olaechea termina pidiendo el compromiso de las presentes, el mismo mensaje que 

lanza a toda la sociedad navarra y española: 

 
“Os habéis acercado trescientas a recibir la insignia de Acción Católica. Si cuento con 

trescientas propagadoras de esa palabra de orden se terminaron los odios. Ya no habrá 

izquierdas y derechas, no habrá partidos, todos hermanos. El Evangelio es uno y será uno 

hasta el fin de los siglos, y cumpliéndolo con sinceridad de vida llegaremos a aquella que 

es vida verdadera, sin fin y sin dolores, y a aquella patria que es verdadera patria, sin 

disensiones ni partidos. Dios nos la dé a todos por su gran misericordia. Amén”681. 

 

Esta actuación es vista por el historiador Hilari Raguer, “como una rara y casi 

única excepción en el campo del episcopado español”682. Hay bastante consenso entre los 

historiadores de distintas tendencias en sostener que estas palabras ayudaron a apaciguar 

los ánimos y a acabar, en parte, con los actos de venganza en la zona rebelde683. La 

alocución tuvo una gran repercusión a nivel provincial y nacional684. La actuación de 

Olaechea fue humanitaria, excepcional y valiente al recordar, en esos precisos momentos, 

el deber y el principio de la “la sacrosanta ley del perdón” frente a la “venganza”, la furia 

y la sinrazón de la violencia, demuestra una valentía que no aparece en todos los prelados, 

incluidos Múgica y Vidal i Barraquer. Fue el único obispo español que claramente va a 

 
679 BOOP (01.12.1936) 430; S. BEGUIRISTÁIN EGUILAZ (coord.), Pasó haciendo el bien…, 128. 
680 S. BEGUIRISTÁIN EGUILAZ (coord.), Pasó haciendo el bien…, 129. 
681 BOOP (01.12.1936) 431; S. BEGUIRISTAIN EGUILAZ (coord.), Pasó haciendo el bien…, 129-

130. 
682 Hilari RAGUER I SUÑER, La iglesia y la represión en la guerra civil española, en “Contenciosa” 

V/7 (2017) 11. 
683 Cf H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 163; 208-210. Una referencia sobre esta 

iniciativa episcopal y parecer del eminente sociólogo y personalidad del catolicismo social, Severino Aznar, 

recoge que al encontrar a Olaechea a la salida del palacio episcopal le echó los brazos al cuello y le dijo: 

“Señor obispo, ha ganado usted la primera batalla” BSE (mayo, 1971) 11. 
684 “El mismo General Franco dio su palaba a Don Marcelino que no se fusilaría a ningún miliciano 

gudari, rin revisar él personalmente el sumario del proceso de cada uno” VBD 28. No hemos podido 

contrastar esta afirmación y por tanto valorar su verdadero alcance.  
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alzar la voz contra las matanzas perpetradas por el bando rebelde685. Al condenar 

duramente, “os pudiera maldecir y os maldeciría”, la práctica de ejecuciones arbitrarias y 

los linchamientos colectivos, abría un espacio, por pequeño que fuera, para la justicia en 

ese momento de crispación cainita686. El obispo de Pamplona fue el único que se había 

atrevido a pedir el fin de esta represión687. 

Además, para añadirle eficacia al contenido, Olaechea mandó que la alocución 

apareciera en el Boletín de la Diócesis688, se publicara en la prensa local y ordenó que los 

párrocos lo leyeran y lo comentaran en la misa solemne del primer día festivo. No quería 

que su mensaje pasara desapercibido al pueblo navarro. 

Conocida, por tanto, fue su posición clara y contundente ante la represión 

cometida por las tropas sublevadas en Navarra (“No más sangre”689, “Huerfanitos de 

Navarra”). Luchó contra las injusticias, los linchamientos y la represión en la zona 

rebelde690, al mismo tiempo que acogía con los brazos abiertos a los perseguidos en la 

zona leal al gobierno de la República691. 

Pero esta actitud crítica contra la represión y la violencia gratuita no va a ser una 

cuestión solo de esta famosa alocución, sino que siempre que tenga posibilidad lo 

manifestará. Por ejemplo, en unos ejercicios espirituales de los miembros de la ACNP 

celebrados en Burlada del 20 al 14 de marzo de 1937, Olaechea vuelve a optar por la 

caridad en contra la represión y los métodos violentos tan presentes692. En noviembre de 

1939, ya acabada la guerra pero no la represión, envía una carta pastoral dirigida al clero 

navarro en la que recuerda que, con “la discreción que el asunto exige”, ninguna víctima 

 
685 Cf G. HERMET, Los católicos en la España franquista. II…, 121-122. Esta actitud de Olaechea 

contrasta grandemente con la de prelados como Gomá que en el XXXIV Congreso Eucarístico Internacional 

de Budapest de 1938 afirmaba: “Es preciso que termine la guerra: pero nada de reconciliación. Esto nos 

dejaría donde antes estábamos. Hay que llevar las hostilidades hasta el fin y lograr la victoria a punta de 

lanza” Paulo IZTUETA ARMENDARIZ, Sociología del fenómeno contestatario del clero vasco: 1940-1975. 

Donostia, Elkar 1981, 72-73. Extraña pues la calificación de esta alocución como “patética homilía” que 

sostiene Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, La Iglesia y la guerra, en Edward MALEFAKIS (coord.), La 

Guerra Civil española. Madrid, Santillana 2006, 473-496. 
686 Varios de sus sacerdotes le pidieron su intervención y le proporcionan datos, cf Marino 

AYERRA REDIN, Malditos seáis. No me avergoncé del evangelio. Mintzoa, Ansoaín 2002. Si bien Olaechea 

dijo de sí mismo: “yo no tenía madera de mártir”. Sobre los hechos que ocurrieron en julio de 1936 en 

Alsasua, contados por el exsacerdote y entonces párroco de la localidad, Marino Ayerra. Fue llevado al cine 

con la película “La buena Nueva” de Helena Taberna Ayerra (creó una ficción alrededor del protagonista, 

le añadió una historia de amor y otros elementos), cf “Deia” (07.05.2007) 76-77; (01.11.2008) 85. En el 

que retoma el debate sobre el papel de la Iglesia en la Guerra Civil, Helena Taberna lanza un alegato en 

favor de los que fueron valientes en esos momentos tan difíciles, sin buscar venganzas ni revanchas en un 

tema que se presta a ello. Olaechea pronuncia y escribe el No más sangre, en esos momentos y en ese lugar. 

¿Pudo hacer más? 
687 Cf Fernando de MEER LECHA-MARZO, El Partido Nacionalista Vasco ante la Guerra de España 

(1936-1937). Pamplona, EUNSA 1992, 224. 
688 BOOP (12.12.1936) 429-431. 
689 Para el texto de la alocución dirigida a las mujeres de AC en la iglesia de Santo Domingo en 

Pamplona el 15 de noviembre de 1936, cf S. BEGUIRISTÁIN EGUILAZ (coord.), Pasó haciendo el bien…, 

127-130. 
690 “Con tal fin, dijimos e hicimos leer después en los púlpitos de nuestra Diócesis unas palabras 

que tenían por título: «Ni una gota más de sangre de venganza»; y no fueron ellas sermón perdido en 

desierto” BOAV (octubre, 1960) 775. 
691 “Consuelo muy grande fue para Nos el acoger, con el mayor amor fraterno, no sólo a los 

venerables sacerdotes que llegaron a través del Pirineo a Navarra, salvando a duras penas la vida de la 

persecución sangrienta, sino a todos los refugiados en ella; poniéndola su disposición cuanto teníamos, 

ayudado en la empresa por un grupo de almas escogidas, ejemplares hijas de la Iglesia, cuya delicadeza 

evitó a todos la amargura de mendigar” BOAV (octube,1960) 775. 
692 Cf Mercedes MONTERO, Historia de la ACN de P. La construcción del Estado Confesional 

(1936-1945). Pamplona, EUNSA 1993, 67-69. 
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se quede sin enterramiento en el cementerio en la jurisdicción territorial de cada 

parroquia693. El testimonio de su secretario Vicente Ballester es claro en sus recuerdos: 

 
“Salvar vidas humanas, conseguir indultos, fue el mayor empeño y afán de Don 

Marcelino durante los años que duró la contienda. Cuando se trataba de esto, de atender 

a llamadas telefónicas, de recibir a familiares de condenados a muerte, ya sabíamos los 

que vivíamos con él, que las puertas del Palacio Episcopal debían estar siempre abiertas, 

fuera de día ó [sic] a altas horas de la noche ó [sic] de la madrugada. Así tuvo el consuelo 

de conseguir, por lo menos que yo sepa, veintiocho indultos de penas de muerte”694. 

 

La atención a los encarcelados y represaliados, en especial de la cárcel-fortaleza 

de San Cristóbal en Pamplona, queda reflejado de una manera muy especial en el personal 

religioso que atendió este lugar de encarcelamiento695. 

Un elemento curioso de inculturación fue la edición del catecismo en vasco a 

finales de 1936696.  La edición del Catecismo de Astete de 1934697 que anunciaba que 

“Una comisión especial preparará la edición cíclica del Catecismo en vascuence”. Y esta 

fue, dos años después, la obra resultante. No sólo pretendía proporcionar a los vasco-

parlantes la misma innovación metodológica que a los de lengua castellana, sino también 

unificar el uso de los catecismos en esta lengua, sustituyendo obligatoriamente a todas las 

traducciones anteriores por esta, que se convertía en la oficial698. 

Otro de los contenciosos entre Olaechea y las nuevas autoridades fue a causa del 

sacerdote Fermín Yzurdiaga Lorca (1905-1981). Yzurdiaga era un sacerdote navarro 

defensor de las ideas y los modos falangistas. Fundador del periódico falangista, Arriba 

España, el 1 de agosto de 1936, y también de la revista, Jerarquía, subtitulada “Revista 

Negra de la Falange”. Yzurdiaga se puso al servicio de la militancia falangista su talento 

literario y su capacidad organizativa, que no le faltaban699. En mayo de 1937, fue 

nombrado por el mismo Franco, jefe de la delegación nacional de prensa y propaganda 

de la FET de las JONS700. Este nombramiento cogió por sorpresa a Olaechea, al que 

 
693 Cf Andrés IRUJO OLLO, Los vascos y la República Española. Contribución a la historia de la 

Guerra Civil. Buenos Aires, Elkin 2005, 39-40; Mikel AIZPURU (dir.), El Otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los 

fusilamientos de Hermani. Irún, Alberdania 2007, 289. 
694 VBD 28-29. 
695 Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición española. Valencia, EDICEP 2003, 55-62; 

ibd., Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936. Madrid, Espasa 2008 (señalado en 

BSE (junio, 2008) 14). En el archivo de la catedral se puede encontrar un amplio epistolario de personas de 

toda España pidiendo a Olaechea su intercesión y copias de sus respuestas siempre positivas sin realizar 

ningún tipo de indagación. Parte de la controversia levantada fue respondida por el historiador Valenciano 

con documentación depositado en el Archivo Catedral, cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, Un historiador valenciano 

desmiente al Parlamento navarro por acusar a la Iglesia de los fusilamientos del 39. Cárcel recuerda que 

el obispo Olaechea se opuso a las ejecuciones, en “Las Provincias” (12.03.2003) 14; y defendió a los 

detenidos, acogió a sus familiares y gestionó su reducción de penas en “Paraula” (30.09.2012) 18 

(actualmente se va a presentar una tesis doctoral sobre el período navarro). 
696 Cf Gaspar de ASTETE, Kristau Ikasbidea. Pamplona, Ed. Aramburu 1936 (curiosamente la 

misma editorial que publicó los escritos de Olaechea en 1946). 
697 Cf Gaspar de ASTETE, Catecismo de primera comunión. Pamplona, Ed. Aramburu 1934. 
698 Cf Francisco SOTO ALFARO, La renovación didáctica durante la Segunda República. El caso 

de los manuales de instrucción primaria editados en Navarra, en “Cuadernos del Marqués de San Adrián: 

revista de humanidades” 4 (2006) 158, 166. 
699 Pedro Laín Entralgo lo describirá como de “una enorme vanidad […] y una afición desmedida” 

al estilo narrativo barroco, cf Pedro LAÍN ENTRALGO, Descargo de conciencia (1930-1960). Barcelona, 

Barral Editores 1976, 188. 
700  Estructura falangista creada en enero de 1937, paralela a la Delegación Nacional de Prensa y 

Propaganda, cf Justino SÍNOVA, La censura de prensa durante el franquismo. Barcelona, Debolsillo 2006, 

96-99. 
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Yzurdiaga no advirtió ni consultó antes de recibir el nombramiento. Así que Olaechea, al 

enterarse, le escribió el 8 de mayo, pues “me ha sorprendido ver su nombramiento en la 

prensa”; y le recordó que un eclesiástico no podía ausentarse de la diócesis y dirigir 

revistas o diarios, sin permiso de su obispo701. Olaechea le prohibió asistir a un congreso 

del partido nazi en Nuremberg (del 7 al 11 de septiembre de 1937) como Huésped de 

honor de Alemania en las sesiones del Consejo Nacional. 

 La contrariedad ante esta actuación de hechos consumados, la expresó 

públicamente Olaechea con su no presencia en el desfile de las brigadas navarras 

victoriosas en el frente Norte, presidida por Yzurdiaga; y con su no asistencia al primer 

curso de orientaciones nacionales de 1938 en la que estaba presente el referido sacerdote 

navarro702. 

 Este contencioso fue otro caso claro en el que Olaechea quiso reafirmar la 

independencia de la Iglesia frente a las nuevas autoridades civiles (Franco y sus 

principios). 

 El día del Papa, que celebraba los 25 años de su coronación, se celebró con toda 

la pompa el 14 de febrero de 1937 en Pamplona. Gomá que había vuelto de su viaje a 

Roma a finales de diciembre de 1936, designado por el mismo Pio XI como su 

representante confidencial cerca de Franco, organizó un acto de homenaje espectacular 

en su persona en el palacio episcopal con autoridades eclesiásticas, civiles y militares703. 

Gomá se lo comentó al cardenal Pacelli el 16 de febrero, de una manera triunfal y 

detallada704, y éste le contestó de una manera breve y seca705. 

 El 10 de mayo de 1937, Franco le pidió a Gomá, en una reunión en burgos, la 

publicación de un documento de todo el episcopado español destinado a los obispos de 

todo el mundo, que ya Gomá tenía en mente,  y, a través de él, influir en la opinión católica 

mundial. No se ponía ya el punto focal en el posicionamiento de los católicos vascos, sino 

en el sentido general de la guerra. Gomá se puso manos a la obra. El 1 de julio de 1937 

se fechó una carta colectiva del episcopado español sobre la guerra en curso en España706. 

Sería publicada en agosto con la intención de conseguir la firma de todos los obispos 

españoles y los obispos extranjeros, a quiénes iba dirigida, la recibieran antes que la 

prensa707. Había sido redactada por Gomá, con algunos retoques doctrinales de Pla i 

Deniel y estilísticos de Eijo Garay. La mayoría del episcopado acogió con entusiasmo la 

propuesta. Firmaron 43 obispos y 5 vicarios capitulares. El refrendo, sin embargo, no fue 

unánime, cinco prelados no plasmaron su firma, por distintas razones: Juan Torres y Ribas 

(1844-1939), obispo de Menorca, anciano y medio ciego, que se encontraba 

incomunicado en zona republicana; el cardenal Pedro Segura y Sáenz (1880-1957), 

arzobispo dimisionario de Toledo, seguramente Gomá no le pidió la firma; Javier de 

Iraztorza Loinaz (1875-1943), obispo de Orihuela-Alicante, se encontraba en Inglaterra 

en una situación compleja, pero conocía el documento y no firmó; Mateo Múgica, el 

obispo de Vitoria, contrariado por haber sido expulsado de su Diócesis por la Junta de 

Defensa y por el fusilamiento de sacerdotes de su diócesis por las tropas de Franco, por 

tanto no estaba dispuesto a firmar una carta en la que se elogiaban los principios de justicia 

 
701 Cf ADP GD. Carta Olaechea - Yzurdiaga, Pamplona, 08.05.1937. Para todos los pormenores 

en la diatriba entre Olaechea, Yzurdiaga y Franco, cf Santiago MARTÍNEZ SÁNCHEZ, No se puede servir a 

dos señores: Fermín Yzurdiaga, 1937, en “Príncipe de Viana” 254 (2011) 379-391. 
702 Cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i món obrer…, 58-60. 
703 Cf BOOP (15.02.1937) 103-107. 
704 Cf BOOP (15.03.1937) 118-119. 
705 Cf ibd., 119-120. 
706 El texto oficial de la carta, cf J. IRIBARREN (cuidada), Documentos colectivos…, 219-242. 
707 Cf Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, La carta colectiva del episcopado español (1937), en 

“Cristianesimo nella storia” 20 (1990) 161-170.  
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y el modo de aplicarla en la zona de Franco y Francisco Vidal y Barraquer (1868-1943), 

arzobispo de Tarragona, que no firmó por cuestiones de conveniencia, aunque estaba de 

acuerdo con el fondo y la forma708. 

El documento estaba articulado en nueve apartados de diversa extensión: 1. Razón 

de este documento; 2. Naturaleza de esta carta; 3. Nuestra posición ante la guerra; 4. El 

quinquenio que precedió a la guerra; 5. El alzamiento militar y la revolución comunista; 

6. Caracteres de la revolución comunista; 7. El movimiento nacional: sus caracteres; 8. 

Se responde a unos reparos; 9. Conclusión709. Con su contenido quería lanzar algunos 

mensajes para que llegasen a la opinión pública internacional. Su contenido se puede 

sintetizar en cinco puntos (uno primero para motivarla y cuatro como mensajes al mundo): 

1. Comienza el documento dando razón de su fin. El agradecimiento a todas las 

naciones católicas por las muestras de cercanía y cariño que le han demostrado 

los católicos del mundo por medio de sus obispos o grupos de obispos ante la 

situación tan trágica que está viviendo la iglesia española en esos momentos. Y la 

necesidad de compartir la verdad de la gravedad de lo que está ocurriendo y 

justificar su posición. 

2. Argumenta que la actual guerra no era una cruzada religiosa, aunque si la mueve 

la defensa de su sentimiento religioso. No usa nunca en la carta el término cruzada 

aplicada a la guerra y cuando hace referencia a la idea de la misma, rechaza que 

sea aplicada a esta guerra: 

 
“Siendo la guerra uno de los azotes más tremendo de la humanidad, es a veces el 

remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y 

volverlas al reinado de la paz. Por eso a Iglesia, aun siendo hija del príncipe de la 

paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado órdenes militares y ha 

organizado cruzadas contra los enemigos de la fe. No es este nuestro caso. La 

Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó”710. 

 

3. Denomina esta guerra como un plebiscito armado, con lo que involucra la 

voluntad de buena parte de la sociedad civil española, “el pueblo sano, que se 

incorporó en grandes masas al movimiento”, no sólo de los militares, frente “a la 

acción nihilista y destructora de los sin-Dios”. “La guerra es, pues, como un 

plebiscito armado”711. 

4. Se alarga en la descripción de las matanzas de sacerdotes y religiosos y la 

destrucción de templos de forma y aportando datos (no siempre totalmente 

veraces) como prueba de lo sacrílego de esta contienda. Se trata de un argumento 

muy potente para la opinión pública católica mundial: 

 
“Prueba elocuentísima de que la destrucción de los templos y la matanza de los 

sacerdotes, en forma totalitaria, fue cosa premeditada, es un número espantoso. 

Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capillas 

destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un 

 
708 Cf H. RAGUER I SUÑER, La pólvora y el incienso…, 156-161. El profesor Muntanyola considera 

que no fue tanto para Vidal i Barraquer cuestión de oportunidad, sino de total desacuerdo con el fondo y 

con la forma de la Carta colectiva. En una carta que envía Vidal Gomás fechada el 9 de julio de 1937, 

calificaba el documento como “[...] muy propio para propaganda, pero lo estimo poco adecuado a la 

condición y carácter de quienes han de suscribirlo” A. GRANADOS, El cardenal Gomá…, 176. 
709 Realiza un estudio sintétido del documento, cf José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ, La carta 

colectiva del episcopado español (1 de julio de 1937), en “Papeles Salmantinos de Educación” 0 (2001) 

139-147. 
710J. IRIBARREN (cuidada), Documentos colectivos del Episcopado…, 224, nº 3 de la carta. 
711Ibd., 229, nº 5 de la carta. 
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promedio del 40 por 100 en las diócesis devastadas – en algunas llegan al 80 por 

100 -, sumaran, sólo del clero secular unos 6.000. Se les cazó con perros, se les 

persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo escondrijo. 

Se les mató sin juicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su 

oficio social. Fue ‘cruelísima’ la revolución Las formas de asesinato revistieron 

caracteres de barbarie horrenda […] a muchos les han amputado los miembros o 

se les ha mutilado espantosamente antes de matarlos, se les han vaciado los ojos, 

cortado la oreja, abierto en canal, quemado o enterrado vivos, matado a 

hachazos”712. 

 

5. Aunque alaba el espíritu patriótico, de orden y de justicia del movimiento, no deja 

de apuntar al peligro del influjo nazi y falangista, argumento a lo que era muy 

sensible la Santa Sede: 

 
“No queremos aventurar ningún presagio […] la ideología extranjera sobre el 

Estado, que tiende a descuajarle de la idea y de las influencias cristianas, serán 

dificultad enorme para hacer una España nueva injertada en el tronco de nuestra 

vieja historia y vivificada por su savia”713. 

 

Los puntos más débiles del documento, según Álvarez Bolado, son cuatro714: 

 

1. La trivialización del conflicto social de clases que había sido uno de los 

factores que había provocado la guerra, al que no hace mención en el 

documento. 

2. La simplificación del problema vasco, ya que achacaban a los católicos vascos 

luchar por una república que atacaba la iglesia, pero obviaba sus derechos 

políticos. 

3. La falta de sensibilidad por los valores democráticos, siendo demasiado 

elogiosos con la mentalidad de la ultraderecha. 

4. La insuficiencia y el disimulo con respecto a la represión en el bando nacional. 

Es la más grave de las deficiencias. 

 

La repercusión de la carta entre los católicos de todo el mundo fue enorme. A 

propósito de las respuestas de adhesión que recibió 

 
“La Carta corrió como reguero de pólvora por el mundo: más de 32 ediciones en inglés, 

francés, flamenco, italiano, alemán, polaco, ruso, checo, esloveno, rumano, portugués, 

anamita, latín [...]. Puede asegurarse que en el mes de agosto siguiente a su publicación, 

la Carta de los Obispos españoles fue el acontecimiento periodístico de más resonancia e 

interés en el mundo”715. 

 

 
712Ibd., 232, nº 6 de la carta. 
713Ibd., 236, nº 7 de la carta. La postura del primado Gomá sobre el nazismo era clara, cf M. Á. 

DIONISIO VIVAS, “Condenarla y tener miedo”: El cardenal Gomá frente a la ideología nazi-fascista, en 

“Revista Universitaria de Historia Militar” 13 (2018) 279-296. 
714 A. ÁLVAREZ BOLADO, Para ganar la guerra…, 163-165. 
715 Constantino BAYLE, El mundo católico y la carta colectiva del episcopado español, en “Razón 

y Fe” 114 (1938) 243. En el Boletín Oficial del Obispado de Pamplona se encuetran reproducidas cartasde 

adhesión de prelados extranjeros, cf BOOP (01.11.1937) 410-412; (01.12.1937) 445-448. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

122 
 

 Nada extraño, asegura Tusell, cuando por entonces la información sobre la guerra 

civil española ocupaba un amplio espacio en las páginas de los periódicos católicos o no 

de todo el mundo716. 

 La carta es considerada por muchos como el “documento más importante para 

definir la postura de la jerarquía española durante la guerra”717, una postura de apoyo 

decisivo a la causa franquista718, Si bien es cierto, no sería totalmente acertado juzgar el 

posicionamiento del entero Episcopado español en la guerra civil sólo a la luz de este 

documento, sin tener en cuenta los documentos episcopales anteriores y posteriores y 

sobre todo los hechos acaecidos entre 1931 y 1936719. 

 
“Es inevitable que, leída hoy la Carta colectiva, provoque sustanciales reparos, no y desde 

un punto de vista opuesto, como era el de Vidal y Barraquer y ha venido a predominar en 

el catolicismo de nuestro tiempo, sino incluso desde los mismos supuestos de Gomá. La 

referencia a los famosos documentos de la conspiración roja; la etiqueta de comunismo, 

que se aplica sin el menor matiz a un fenómeno tan complejo como era el de la otra zona; 

una excesiva simplificación de la problemática política de los dos bandos y hasta una 

referencia a la futura organización del Estado nacional, que desentonaba en un documento 

que no era político ni tenía por qué serlo; la minimización de las omisiones sociales de la 

derecha; reconocer sólo ”algún descuido en el cumplimiento de los deberes de justicia y 

caridad que la Iglesia ha sido la primera en urgir“, era tan poco que escandaliza; aunque 

se deban recordar a este respecto los conceptos mucho más explícitos de la Pastoral del 

30 de enero. ¡De todas formas, demasiada prudencia para reconocer un fallo que estaba 

tan a la vista!”720. 

 

En otro orden de cosas, en junio de 1937 se unió como secretario personal de 

Olaechea el sacerdote salesiano, Vicente Ballester Domingo (1902-1984), cuyo 

testimonio nos permite conocer ese tiempo gracias a unos recuerdos escritos sobre sus 

años como secretario hasta abril de 1939721. 

El 22 de junio de 1937, las tropas franquistas ocuparon Baracaldo. Olaechea desde 

el primer momento actúa como el verdadero obispo de la ciudad con sus intervenciones. 

En esos años, junto a Olaechea, había una pequeña comunidad de tres salesianos 

y las personas que vivían en Palacio. El horario era muy regular: 6:30 meditación, misa 

que presidía Olaechea; 8:00 desayuno, durante el cual ojeaba el periódico y le entregaba 

a su secretario las cartas particulares para que las contestara y se las llevara después para 

firmarlas; 10:30 comenzaba, como todos los días de la semana, la audiencia pública, 

agotadora y larga, en la que recibía a toda clase de personas, hasta las 14:30 en que 

comían, raro el día que no tenía invitados. Durante la misma comida se leían siempre 

algunos versículos del Nuevo Testamento y el Martirologio. Las tardes las ocupaba para 

 
716 Cf Javier TUSELL, El catolicismo mundial y la guerra civil española, en Mario TEDESCHI (dir.), 

Chiesa cattolica e guerra civile in Spagna nel 1936. Napoli, Guida Editori 1989, 16. 
717 María Luisa RODRÍGUEZ AISA, La Carta del Episcopado, en “Historia 16” 13 (1986) 61. 
718 Cf Juan José RUIZ RICO, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco. 

Madrid, Tecnos 1977, 50. 
719 Cf Antonio GARCÍA Y GARCÍA, Idea de las relaciones Iglesia-Estado en los Obispos 

españoles de 1936, en Mario TEDESCHI (edit.), Chiesa cattolica e guerra civile in Spagna nel 1936. 

Napoli, Guida Editori 1989, 56. 
720 José María GARCÍA ESCUDERO, Historia política de las dos Españas. Tomo III. Madrid, Editora 

Nacional 1975, 1454-1455. 
721 Cf DBSE 92-93. La carta del Rector Mayor transcrita y todos los pormenores de su traslado a 

Pamplona en 1937, cf VBD 40-42. Su escrito de 84 páginas, dactilografiado en 1972 en Barcelona, pero no 

publicado, centrado sobre todo de 1919 a 1939 (de manera especial de sus años como secretario personal 

de Olaechea como obispo de Pamplona), si bien está rehecho con sus recuerdos son una fuente de gran 

valor para el conocimiento de esos años cruciales en la vida de Olaechea y en la historia de España. 
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hablar con algún párroco o con las personalidades que frecuentaron Pamplona durante 

esos años, paseaba con alguno de ellos, rezaba el breviario, escribía sus cartas pastorales 

o recibía alguna visita particular. Antes de la cena, tenían la lectura espiritual y el rezo 

del Rosario en común (de la que se encargaba Schiralli). Durante la cena se leía el 

Necrologio salesiano o alguna carta mortuoria de algún fallecido salesiano conocido. 

Después de cenar, casi siempre se tenía una corta sobremesa, para jugar al dominó, las 

damas o al mus. Antes de ir a descansar, realizaban una visita al Señor en la Capilla de 

manera personal y en silencio722. 

En julio de 1937, Olaechea tuvo una audiencia personal con Franco en el Cuartel 

General de Burgos. Olaechea comentó que, “Me ha recibido como si fuera un abogado, 

sin prisas y con una serenidad desconcertante”. Olaechea le confió a Franco que Herrera 

Oria estaba hospedado en su palacio episcopal, a lo que éste respondió: “Ya lo sabía. Es 

un gran español; pero equivocado en alguna de sus ideas”723. 

En septiembre de 1937, volvió a saludar a Franco, que había venido con las 

fuerzas militares y su familia a descansar tras la caída del frente Norte. Olaechea celebró 

la misa de Acción de gracias, en la plaza de armas de Pamplona, luego desde una tribuna 

en el Paseo de Valencia, frente a la Diputación Foral de Pamplona, participó en la 

presidencia del desfile. Durante la estancia de Franco en Pamplona, Olaechea recibió una 

invitación para cenar con Franco. En la cena le ocurrió una anécdota que le hizo pasar un 

momento extraño y original. El hecho fue que Carmen Polo y Martínez-Valdés (1900-

1988), la esposa de Franco, miraba al prelado tan fijamente que éste se sintió algo 

incómodo. El hecho era que Carmen Polo se había dado cuenta que el prelado llevaba una 

cruz pectoral, reproducción de la que llevaba San Francisco de Sales, regalo de sus 

padrinos de ordenación episcopal. Ella llevaba la misma reproducción en latón pues se 

había educado en Oviedo en las Monjas Salesas que se la habían regalado. Olaechea 

entregó la suya como contribución a las necesidades de la guerra. Las mismas salesas, al 

enterarse del generoso gesto, le ofrecieron una reproducción en latón. Olaechea la usó 

hasta que los monjes de Montserrat, en prueba de su agradecimiento por sus gestos de 

acogida, le donaron otra cruz pectoral y un anillo pastoral más artísticos y valiosos724. 

Olaechea participa en la nueva escenografía nacional-católica del Régimen que 

se perfilaba, aunque no dejó de dar muestras de la independencia de criterio. En octubre 

de 1937, defendiendo firmemente la influencia de la AC en todos los niveles de la 

sociedad, aunque esto se solapase con la preponderancia de la Falange en este momento; 

así mismo protegió el nacimiento de la JOC en una reunión con los sacerdotes encargados 

de la AC en el monasterio de Irache en abril de 1938725.  

El 22 de octubre de 1937, en el transcurso de una misa de campaña de Falange 

celebrada en Pamplona en el aniversario de su fundación, Olaechea proclamó en el 

sermón su “cariño” a Falange “por ser obispo, por ser patriota y por ser amante del 

obrero”726. 

En la sesión de la conferencia de Metropolitas de 10-13 de noviembre de 1937 

reunida en la abadía cisterciense de San Isidro (Palencia), se acuerda por parte de los 

prelados reiterar la gratitud por la labor de acogida de los huidos de la zona republicana: 

 

 
722 Cf VBD 45-46. 
723 Ibd., 61. 
724 Cf ibd., 62-63. 
725 Cf G. HERMET, Los católicos en la España franquista. II…, 131; G. REDONDO, Historia de la 

Iglesia…, 551. 
726 José María JIMENO JURÍO, La Guerra Civil en Navarra (1936-1939). Pamplona, Pamiela 2006. 
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“Dar un voto de gracias a los Excmos. Obispos de Gerona727 y Pamplona por la caridad 

que han tenido con más de trescientos sacerdotes evadidos de la zona roja y que se han 

concentrado en Pamplona, atendiéndolos personal y económicamente con solicitud 

verdaderamente episcopal; se procurará indemnizar al Sr. Obispo de Pamplona, en la 

medida posible, de los cuantiosos dispendios hechos con ese motivo”728. 

 

El 25 de noviembre de 1937 se erigió la parroquia de El Salvador en Pamplona, 

como la sexta parroquia de la capital y situada extramuros de la ciudadela. La nueva 

parroquia nació de la segregación de la de San Lorenzo729. El templo de estilo neogótico 

había sido construido en los años 1914-1916 por el arquitecto Ángel Goicoechea 

Lizarraga (1863-1920); en 1945, el mismo templo fue ampliado, alargando la nave central 

por su fachada, por el arquitecto Víctor Eusa730. 

Ese mismo mes, apoyó a AC. En efecto: A los pocos meses de la llegada de 

Olaechea a Pamplona como obispo, el presidente de la AC de Navarra era Manuel 

Arizcun Moreno (1892-1936). Arizcun pronunció una conferencia el 7 de enero de 1936 

en la que trazó la historia de la AC en Navarra, desde su fundación hasta entonces, en la 

iglesia pamplonesa de Santo Domingo731. Estaba de vacaciones en Suances (Cantabria) 

con su familia numerosa, cuando estalló la sublevación, allí lo arrestaron, afirmó su 

pertenencia a la AC y fue asesinado el 13 de noviembre de 1936. Olaechea escribió una 

carta pastoral sobre su persona en noviembre de 1937. Subrayó su ejemplaridad y su 

valentía y el día de su enterramiento dijo de él: "No ha de tardar mucho tiempo en que 

querrá Dios que del suelo de esta Iglesia suba hasta los altares"732. Olaechea apoyó 

especialmente a la AC, y nombró al sacerdote Santos Beguiristáin delegado diocesano de 

la asociación, asistido por un colegio sacerdotal asesor (1942-1943). 

Olaechea celebró sus Bodas de Plata sacerdotales (1912-1937) en la vigilia de la 

Navidad de 1937, dando las gracias por esos cinco lustros de servicio sacerdotal733. El 

mismo 24 de diciembre, llegó al palacio episcopal una llamada de un comandante de la 

Legión Condor734; se autoinvitaba a la cena de Nochebuena y a la misa del Gallo con 

 
727 Josep Cartañà Inglés (1934-1963) que estuvo en Pamplona refugiado y acogido por Olaechea, 

cf Josep CLARA RESPLANDÍS, Epistolari de Josep Cartañà, bisbe de Girona (1934-1963). Abadia de 

Montserrat, Publications de l’Abadia de Montserrat 2000, 208 (minuta autógrafa de carta Cartañá - 

Olaechea, Gerona, 17.01.1951 (con claras referencias a su estancia en Pamplona siendo acogido por 

Olaechea durante la guerra). 
728 Vicente CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos españoles (1921-

1965). Madrid, BAC 1994, nº 616. 
729 Cf Jesús EQUIZA, Urbanismo y Parroquias en Pamplona y Comarca, en “Vasconia: Cuadernos 

de historia - geografía” 29 (1999) 49-50. 
730 Cf BOOP (01.12.1937); “La Avalancha” (23.12.1916) 7. 
731 Cf Brillantísima inauguración de las jornadas de Acción Católica, en “Diario de Navarra” 

(08.01.1936) 3. Murió mártir en la guerra, cf “Diario de Navarra” (23.11.1937) 2. Olaechea presidió su 

funeral en la catedral de Pamplona el 14 de noviembre de 1937. Lo recogido en las colectas de las Jornadas 

de AC de ese año, por decisión de Olaechea, “quedará íntegro para las actividades de la AC en nuestra 

Diócesis”. Olaechea escribió una carta pastoral sobre la persona de Arizcún, cf BOOP (01.11.1937) 408-

410; S. BEGUIRISTAIN, Pasó Haciendo el bien…, 64-67, y sus restos reposan en la nave central de la iglesia 

de Santo Domingo, cf BOOP (15.02.1940) 81-84. 
732 La Iglesia abrió el proceso de martirio cuando el 6 de febrero de 2008, a petición del arzobispo 

de Pamplona, Arizcun fue incorporado a la causa de canonización por martirio promovida por la diócesis 

de Santander, junto con más de ochenta sacerdotes, seminaristas y seglares, cf 

https://www.diariodenavarra.es/archivo/actualidad/20081112/navarra/presentada-causa-canonizacion-

manuel-arizcun.html (consultado, 30.05.2021). 
733 Cf ASC B731, Olaechea. Tríptico de acción de Gracias, Vigilia de Navidad 1937. 
734 Ballester no proporciona el nombre, pero sí nos ofrece las coordenadas cronológicas. El 1 de 

noviembre de 1937 fue nombrado comandante de la Legión Cóndor en España, Hellmuth Volkmann (1889-

1940), apodado como Veith, en sustitución de Ugo Otto Sperrle (1885-1953), que fue el primer comandante 

https://www.diariodenavarra.es/archivo/actualidad/20081112/navarra/presentada-causa-canonizacion-manuel-arizcun.html
https://www.diariodenavarra.es/archivo/actualidad/20081112/navarra/presentada-causa-canonizacion-manuel-arizcun.html
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Olaechea. Este le contestó, por medio del mismo Ballester, su secretario, que no se 

encontraba bien y que pasaría la noche retirado, por su estado de salud. “A este hitleriano 

le debió de sentar mal mi contestación”, refiere el mismo Ballester735. 

Siguiendo sus tareas episcopales y salesianas, el 12 de enero de 1938, Olaechea 

bendijo e inauguró de manera privada algunas dependencias del colegio salesiano de 

Deusto736. El edificio, aún sin terminar, había sido ocupado por el ejército republicano y 

más tarde por el nacional. El inicio de las clases se llevó a cabo con el ejército nacional 

aun ocupando los talleres y el campo de fútbol737. El 8-9 de junio de 1940, bendijo la 

iglesia y las escuelas ya reconstruidas tras la guerra738; el salón de actos los bendijo más 

tarde, el 5 de abril de 1942739. 

En febrero de ese mismo año, Olaechea viajó a Italia acompañado de Santos 

Beguiristáin. Visitaron primero el Oratorio de Valdocco en Turín para saludar y comentar 

con don Ricaldone, la trágica situación española aún en guerra y de allí se trasladó a Roma 

para hablar con el Papa740. El periódico Stampa della Sera, en ese viaje, que califica de 

“triunfal”, se hacía eco del importante apoyo de la Italia de Mussolini a la España de 

Franco, además recogió las impresiones de la visita de Olaechea afirmando “que había 

sido acogida con éxito”741. Era su primera visita a Roma como Obispo. Se encontró con 

varias personalidades y autoridades. El Secretario de Estado, el cardenal Pacelli, futuro 

Pio XII, con el que pudo conversar sobre la situación política española y de su diócesis, 

se mostraba cauto. Enterado Benito Mussolini manifestó su deseo de conocerlo. Lo 

recibió en su despacho en el palacio Venezia, con muestras de deferencia. Hizo grandes 

alabanzas de Franco, su Estado Mayor y las virtudes castrenses de la Brigadas Navarras 

y, en particular, de los Boinas Rojas. Pío XI lo recibió en audiencia privada. En ese 

momento, el Papa recibió la nota que las religiosas habían sido expulsadas de los 

hospitales alemanes por orden de Hitler, lo que le irritó grandemente742. El Papa puso en 

guardia a Olaechea del peligro de que las ideas nazis sobre el racismo se infiltraran en el 

nuevo sistema que estaba naciendo en España743. Ya en 1938 se vivía en Europa un 

ambiente tenso y se intuía escenario prebélico en Europa744. Una vez comenzada la guerra 

 
de la Legión Cóndor, hasta el 1 de octubre de 1937. Fue apodado "Sander", responsable directo del 

bombardeo de Guernika el 26 de abril de 1937. Hellmuth se mantuvo en el cargo hasta el 31 de octubre de 

1938, cf Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM, La guerra como aventura. La Legión Cóndor en la Guerra Civil 

española, 1936-1939. Madrid, Alianza 2014. Luego tuvo que ser Hellmuth Volkmann el comandante que 

los visitó. 
735 Cf VBD 59. 
736 Cf BSE (marzo, 1938) 58-59; J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 215. 
737 Cf BSE (Julio-agosto, 2013) 12. 
738 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Unas escuelas según el corazón…, 86-88. 
739 Cf ibd., 89-90. 
740 Cf “La Stampa Della Sera” (Torino, 28.02.1938). 
741 Cf ASC B731, Olaechea. La Stampa della Sera (se trata de un recorte de periódico). 
742 Pío XI ya había escrito con fecha del 14 de marzo de 1937, la Encíclica, Mit brennender Sorge, 

sobre la situación de la iglesia católica en el Reich alemán. En la que acusó a la administración nazi de 

sembrar “la hostilidad profunda a Cristo y su Iglesia” y señaló en el horizonte el nubarrón que presagia 

luchas religiosas desgarradoras El texto de la Encíclica en castellano, cf 

https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-

brennender-sorge.html (consultado, 03.05.2021). 
743 Cf VBD 57-59. 
744 “Urgieron la vuelta […]  dada la nerviosidad reinante en la «vieja Europa»” ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 05.04.1938. 

https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html
https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html
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europea pidió la paz para el mundo al final del difícil 1939745 y se alegró inmensamente 

por su fin en 1945746. 

 

iii. Después de la guerra (1939-1946) 

 

Tras el fin de la guerra el 1 de abril de 1939, los Metropolitanos volvieron a dar 

las gracias a Olaechea, en su reunión de mayo, por su delicada acogida de los prófugos 

(obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles) y por suministrar ayudas materiales y 

elementos litúrgicos y religiosos (ornamentos, imágenes, vasos sagrados, etc.) a las 

diócesis españolas más afectadas747. 

Pero es más importante saber que al final de la contienda Olaechea invitó a los 

navarros a la reconstrucción material, pero sobre todo moral de Navarra, insistiendo en 

las ideas de perdón y de concordia. Olaechea centró su labor pastoral en la reconciliación 

del pueblo dividido por la guerra. Una tarea que desarrolló en varios frentes. El primero 

fue la atención a las familias de los fusilados y víctimas de la represión durante la guerra 

civil para lo cual escribió una carta pastoral titulada a los huerfanitos de Navarra748. Estos 

huérfanos eran los hijos de los fusilados, “se lo llevaron los hombres y no volvió más”. 

Con un lenguaje sentimental, cercano, claro y detallista, compone el cuadro de las 

miserias que se vivían por entonces en muchos hogares navarros que habían sufrido la 

pérdida traumática del cabeza de familia. 

 
“Ella [la madre] piensa en los tiempos felices, que no volverán; en los tiempos en que 

oíais la voz bronca y cariñosa del padre, cuando volvía de noche, muy de noche, a miraros 

canijos y rotos. A él [el padre] se lo llevaron los hombres y no volvió más. Le cogieron 

los brazos de Dios, que es un Padre. Cuando se abrió la tierra del lugar frío y retirado; en 

la hoya que cavó la azada, se escondieron también los Reyes Magos”749. 

 

 Es toda una metáfora sobre todas esas familias rotas por la guerra. Un “cuento”, 

que, como dice Olaechea, se ha recogido “en todos los rincones de Navarra”. Este 

llamamiento a la sociedad navarra, las escuelas, las parroquias y los ciudadanos en 

general, a que apoyaran a estos niños, provocó una respuesta inmediata en todo el ámbito 

diocesano, pues no hubo escuela, catequesis ni parroquia que no respondiera efusiva y 

generosamente a la iniciativa de su obispo750, que recibió personalmente a cuantos 

acudieron a él y que terminó por tener resonancias a escala nacional. 

Un segundo frente que atendió el obispo fue el de los numerosos presos que había 

dejado la guerra y la posguerra. De manera especial los de la fortaleza-prisión del Castillo 

de San Cristóbal. La actividad de Olaechea se centró en las iniciativas de tipo espiritual 

y material de los presos751. La mejora de la situación material del establecimiento y la 

 
745 “Quiera el Señor dar pronto la paz al mundo, y una paz fundada en Él para que sea verdadera 

y duradera” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 18.12.1939. 
746 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 13.12.1945; carta Olaechea 

- Ricaldone, Pamplona, 28.01.1946. 
747 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias…, nº 659. 
748 Cf S. BEGUIRISTÁIN (coord.), Pasó haciendo el bien…, 113-115. 
749 Ibd., 115. 
750 Referencia a ello, cf “La Avalancha” (08.02.1940) 5 (incluida una poesía de alabanza a 

Olaechea por la iniciativa). 
751 Tras la fuga de presos en la cárcel-prisión de San Cristóbal, el 22 de mayo de 1938, Olaechea 

decidió nombrar como capellán a José Manuel Pascual Hermoso de Mendoza (1902-), sacerdote nacido en 

Etayo y ordenado en 1929, que había probado los sinsablores de la guerra como capellán de Requeté, 

nombrarlo capellán del Fuerte con dos objetivos fundamentales: su servicio pastoral-humanitario en la 
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atención misma de los presos. Critica el ambiente malsano y las condiciones higiénico-

sanitarias, la comida y la rudeza de los castigos752. Y una de las labores, que daban más 

esperanza a las familias, la tramitación de sus causas e indultos para las penas más graves. 

Familias de toda España acudían a él, a su palacio episcopal753. Habían sido testigos de 

 
prisión y tenerlo informado de la situación en la que vivían los reclusos. El capellán lo tenía informado y 

le escribía sobre la situación en que se encontraban los presos, cf ACV FO c. 15 p. 1 d. 232. Carta Pascual-

Olaechea, Pamplona, 21.12.1940. En la que le envía nuevas listas al prelado para que intervenga con su 

influencia. Carcel Ortí reproduce una del 11 de diciembre de 1940, el capellán le dijo, “Sr. Obispo, por 

Dios y por España, hable de este problema con el Caudillo” 

(https://casadenuestropadre.wordpress.com/2015/02/26/carta-personal-de-mons-olaechea-a-franco/ 26 

febrero, 2015 (consultado, 31.05.2021). Y Olaechea escribió el 30 de ese mes, cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, 

Don Marcelino Olaechea, defensor de los detenidos políticos, en “Paraula” (30.09.2012) 18. El capellán 

dejo unas memorias escritas en los años 90, muy interesantes que aún no han sido publicadas. 
752 Incluso con cartas al mismo Franco: “Y es que mi felicitación, Señor, va de dos mil 

desgraciados […] El Castillo de San Cristóbal (un tiempo fortaleza, luego prisión militar y hoy presidio 

común) los alberga. A él se sube por una larga y muy mal tenida carretera, y en el angosto patio y las 

estrechas galerías en que se hacinan viven los dos mil hombres tan sin sol y sin aire, tan sin abrigo y tan sin 

alimento que casi una mitad de hallan enfermos y enfermos de tuberculosis […] Señor, al alborear el útimo 

día del año, por los presos que creen en Vuecencia y le quieren este su servidor se anima a pedirle […] por 

si es posible mayor rapidez en las tramitaciones  [revisión y conmutación de penas] y un aumento en la 

asignación diaria de los presos” ACV FO c. 16 p. 6 d. 119. Carta Olaechea - Franco, Pamplona, 30.12.1940 

(el subrayado es del mismo Olaechea). Lo mismo que a Franco le escribe a su secretario, pero con formas 

aún más directas y claras. Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Caídos, víctimas y mártires…, 361-364. No sólo intercede 

ante Franco, máxima autoridad del Estado, sino que se dirige al Director General de Prisiones, cf ACV FO 

c. 15 p. 4 d. 169. Carta Olaechea - Director General de Prisiones, Pamplona, 05.12.1940. Le recuerda la 

pésima situación de presos en la prisión de San Cristóbal: hambre, frío, hacinamiento, la prensa es un gran 

freno para ayudarles. El tono era conmovedor, claro. Olaechea, los llama "mis pobres presos de Pamplona", 

si bien los combina con ciertas dosis de pleitesía e incluso adulación. Acaba de publicarse una novela basada 

en la realidad que se vivía en esta cárcel, con mucho de las vivencias del capellán, cf Txema BERRUETE 

CILVETI, Redencion. Prision - Fortaleza San Cristobal. 1937. Pamplona, Autoedición 2021 (tiene en cuenta 

las memorias del capellán que fue familiar suyo). 
753 Hemos podido rastrear la trayectoria de uno de los presos políticos (todos los nombres de las 

personas implicadas, menos Olaechea,incluso protagonista se han señalado con una letra mayúscula). 

Las cárceles estaban atestadas de detenidos por causas políticas. J era natural de Ujué (Navarra) y 

tenía un hermano canónigo en la diócesis de Salamanca. Le detuvieron nada más estallar la guerra, el 20 de 

julio de 1936 por la mañana. Pamplona era ya zona nacional y J, que tenía entonces 19 años, pertenecía a 

las Juventudes Socialistas Unificadas. Fue internado en la fortaleza de San Cristóbal en Pamplona. Tras dos 

años de presidio, J participó en la fuga masiva del penal de San Cristóbal el 22 de mayo de 1938. De los 

785 fugados, sólo dos llegaron a Francia, a J lo detuvieron el 24 de mayo en Sorauren y lo encarcelaron de 

nuevo. Pasó el 1 de abril de 1939 en San Cristóbal, sin tener bien claro si la guerra había acabado de verdad 

o era un bulo malintencionado para minar la moral de los presos.  

Olaechea intercedió a su favor, como en tantos otros casos, ante el coronel instructor del sumario 

de la fuga, pues J era “uno de los obligados a evadirse (entregado luego a los nuestros), es hermano de un 

sacerdote ejemplarísimo […] y pertenece a una familia muy cristiana; y él personalmente no ha mantenido 

ideas extremistas” Carta Olaechea - Tribunal, Pamplona, 01.06.1938, reproducida en 

http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-alcanzaron-la-frontera/una-fuga-

repetida-1944-el-irreductible-jacinto/ (consultada, 07.05.2021). J salió en libertad atenuada en septiembre 

de 1940 a los 23 años y pronto retomaba el activismo político siendo detenido en enero de 1942 a los 25 

años, acusado esta vez por el delito de espionaje y contra la seguridad del estado en febrero de 1943, 

pasando a la cárcel de Yeserías y Porlier, solicitando su traslado a San Cristóbal donde llegó en julio de 

1943. Intentó evadirse de nuevo con un compañero, el 6 de septiembre de 1944, y en un primer momento 

consigue huir a Francia. Regresó a España con el maquis por el Pirineo navarro, el 4 de noviembre en 

Igantzi (Navarra), fue detenido, juzgado de nuevo e ingresado en la prisión Provincial de San Sebastián en 

Ondarreta. Nunca más volvió a estar internado en el fuerte San Cristóbal. Este fuerte-prisión dejó de ser 

penal en 1943. Fue excarcelado en la prisión de Burgos con ocasión de la muerte del Papa Juan XXIII en 

1964. J fue el preso político navarro que más años estuvo en la cárcel durante el franquismo, un total de 26 

años y 10 meses, cf Jose Luis DIAZ MONREAL, Jacinto Ochoa - la prisión más larga. Berango (Bizkaia), 

Ahaztuak 2013, en http://gerindabaibi.blogspot.com/2012/09/la-historia-del-preso-ujuetarra-jacinto.html 

https://casadenuestropadre.wordpress.com/2015/02/26/carta-personal-de-mons-olaechea-a-franco/
http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-alcanzaron-la-frontera/una-fuga-repetida-1944-el-irreductible-jacinto/
http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-alcanzaron-la-frontera/una-fuga-repetida-1944-el-irreductible-jacinto/
http://gerindabaibi.blogspot.com/2012/09/la-historia-del-preso-ujuetarra-jacinto.html
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ello los secretarios de esta época, el salesiano Vicente Ballester y Cornelio Urtasun (1917-

1999) y son documentos de gran valía las cartas de petición de clemencia y su respuesta 

(junto a los expedientes) de los tribunales militares de toda España, consiguiendo, según 

VBD, 28 indultos de pena de muerte, que se explican por la insistencia del prelado de 

pedir y volver a pedir clemencia a diversas autoridades754. 

 
(consultado, 07.05.2021); http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-

alcanzaron-la-frontera/una-fuga-repetida-1944-el-irreductible-jacinto/ (consultado, 07.05.2021); 

https://juanmanuelvela.blogspot.com/search?q=Ochoa (consultado, 07.05.2021). 

En el ACV en el Fondo Olaechea, hemos podido rastrear las siguientes cartas: 

- Caja 14.2. (paquete 2- A): 

o (7) Carta Olaechea - Esposa de J, 12.01.1940. Acusa recibo de su carta de fecha 28 

diciembre. Se hace cargo de todo lo que han sufrido y le ofrece todo su cariño. 

- Caja 21.4. (paquete 4):  

o (66) Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943 a favor del preso J, hermano de un sacerdote. 

o  (67) Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943, a favor del preso J. 

o  (68) Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943 a favor del preso J. 

- Caja 22.1. (paquete 1): 

o  (171). Carta Tribunal - Olaechea, 25.01.43 comunica detalles sobre el preso J. Su causa 

se verá en breve en Consejo de Guerra 

- Caja 21.4. (paquete 4):  

o  (100) Carta Tribunal - Olaechea, 01.02.1943 contestando al asunto de J. 

o  (148) Carta Olaechea - Tribunal, 08.02.1943 contestando a la carta nº 100 del Tribunal, 

agradeciendo su eficiente gestión por J. 

- Caja 22.4. (paquete 4): 

o  (76) Carta Olaechea - su hermano sacerdote, 09.02.1943. Comunicándole lo que le había 

contestado el Auditor sobre la situación de su causa. 

- Caja 28.5. (paquete 5): 

o (31) Carta su hermano canónigo - Olaechea, 10.02.1943. Pide por su hermano condenado. 

- Caja 20.3. (1944. Caja OPQ. Paquete 2): 

o (73). Carta su hermano canónigo - Olaechea, 03.12.1944. Suplicando por su hermano (de 

los evadidos de S. Cristóbal) ante Consejo de Guerra. 

o (78) Carta su hermano canónigo - Fiscal, 10.12.1944.  En defensa de su hermano. 

o (79) Carta J - su hermano canónigo, 11.12.1944. Emocionante carta entre hermanos en 

trágica situación. 

o (82) Carta su hermano - Olaechea, 13.12.1944. Le relata su actuación y planes próximos, 

etc. 

o (86) Carta su hermano - Olaechea, 22.12.1944. Angustiosa espera. 

o (90) Carta Olaechea - Juez, 01.01.1945. En favor de J. Le pide misericordia dentro del 

deber y la justicia. 

- Caja 79.11: 

o (13). AA.AA de Pamplona - Olaechea, 06.06.1960. Le suplican por J, AA.AA, prisionero 

en Burgos, condenado por 60 años, desde comienzo de la Guerra Civil. No podemos 

comprender esta situación. 

o (18). Continúa la carta nº 013. SDB - Olaechea, 09.06.1960. Carta del AA.AA, muy 

preocupado por su compañero J, encarcelado en Burgos, por causas meramente políticas. 
754 “Así tuvo el consuelo de conseguir, por lo menos que yo sepa, veintiocho indultos de pena de 

muerte” VBD 29. Gracias a la gran red de amistades importantes cultivada por Olaechea. Años más tarde 

realiza una reflexión que interesa por su profundidad: “Tiempos de dolor para todos eran los que se vivían; 

de dolor y de gloria. En ellos nos concedió el Señor el consuelo de hacer el mayor bien que Nuestra 

inteligencia y corazón podían, a todos los procesados y a todos los sentenciados que acudieron a Nos, por 

sí o por otras personas; y aún a los otros de cuya desgracia tuvimos noticia; y no sólo por cartas, sino por 

Nuestra presencia personal, siempre que fue preciso. Nos da la conciencia testimonio, ¡loado sea Dios!, de 

que, ajeno toda nuestra vida a polarizaciones terrenas y en busca sólo del mayor reino de Dios en las almas, 

trabajamos por todos los que sufrían, de cualquier ideología que fueran, de cualquier proveniencia social o 

política que tuvieran, tendiéndoles Nuestra mano fraterna, con la mayor sinceridad y cariño. Sabemos que 

empleamos en esta ardua brega los dos tercios de nuestro tiempo, en los años más duros. Y fuimos eficaz, 

¡gracias sean dadas a Dios!; pues encontramos, en general, franca y cordial acogida en Autoridades y 

Jueces. Si no se abrazó, a veces, la eficacia de nuestra gestión con nuestro incansable esfuerzo, quedamos 

http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-alcanzaron-la-frontera/una-fuga-repetida-1944-el-irreductible-jacinto/
http://www.losfugadosdeezkaba1938.com/los-fugados/los-fugados-que-alcanzaron-la-frontera/una-fuga-repetida-1944-el-irreductible-jacinto/
https://juanmanuelvela.blogspot.com/search?q=Ochoa
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Para los vencedores de la contienda, erigió la Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz. A primera hora de la tarde del 26 de diciembre de 1939 en el 

monasterio de Irache, noviciado de los escolapios por aquel entonces, se constituyó "para 

perpetuar el espíritu de la Cruzada, para que no se olvide a los que murieron y para unir 

bajo la Cruz a los que con la Cruz lucharon...". Tras el Veni Creator, Olaechea, Capellán 

Limosnero de la nueva Hermandad, impuso los hábitos a los siguientes miembros: 

Narciso Ripa Óbanos, Caballero Prior; José Ángel Zubiaur Alegre, Caballero Subprior; 

José Lampreabe Blanco, Caballero Cronista; Miguel Castilla Odoy, Caballero Clavero; 

Cesáreo Sanz Orrio, Félix Abárzuza Murillo, Ramón Arregui, Jaime del Burgo, Jesús 

Marín, Ignacio Baleztena, Tarsicio Ortiz, Juan Echeverría y José Manuel Pascual 

Hermoso de Mendoza, Pater Delegado y Capellán Supremo755. 

En la posguerra desplegó una gran labor de restauración material y renovación 

litúrgica y del arte sagrado comenzando con el templo catedralicio, en el que ya en el año 

1940 emprendió obras muy importantes, como la traslación del coro del centro del templo 

al ábside, detrás de un nuevo altar mayor cubierto con un baldaquino de plata756; colaboró 

en la restauración de la Colegiata de Roncesvalles; en la reconstrucción y remodelación 

de Javier; la reparación del Santuario de San Miguel in excelcis de Aralar; la restauración 

de San Salvador de Leyre, antiguo monasterio benedictino, preparado para recibir a los 

monjes de Santo Domingo de Silos757; la restauración del cisterciense de Iranzu en 

Estella, para noviciado de Padres Teatinos. 

 El 30 de enero de 1940, inauguró y bendijo el nuevo altar de María Auxiliadora 

en el colegio salesiano de Baracaldo costeado por los antiguos alumnos758. 

Muy de la costumbre de los fieles navarros, las peregrinaciones a los santuarios o 

lugares especiales de culto, Javier siempre había jugado siempre un papel especial en su 

religiosidad particular. El 10 de marzo de 1940 tuvo lugar la primera marcha a Javier que 

tuvo como promotores de la misma a los miembros de la Hermandad de Caballeros 

Voluntarios de la Cruz, que la habían organizado con el propósito de "perpetuar el espíritu 

de la Cruzada". 

 
“Esta tarde un grupo de muchachos decididos saldrá a pie desde Pamplona con el fin de 

comulgar en Javier. Vienen a dar gracias al Apóstol bendito por haber salido incólumes 

de los lances de la guerra y para implorar su protección sobre España entera. Mañana 

domingo, la afluencia de peregrinos promete ser extraordinaria”759. 

 

 Pensada para excombatientes, congregó a unos cinco mil peregrinos de todos los 

rincones de Navarra. Recibieron la bendición del obispo Olaechea. 

 
"A media tarde de ayer recibimos noticias de que ya han salido de Pamplona los antiguos 

combatientes que vienen andando. Hoy veremos de rodillas, rezando en las escaleras del 

 
con el dolor de pensar que la justicia es justicia y la guerra, desgraciadamente, la guerra” BOAV (octubre, 

1960) 774-775. 
755 Cf “El Pensamiento Navarro” (27.12.1939) 5. Más tarde, cf “Diario de Navarra” (25.02.1990) 

48. 
756 Cf José GOÑI GAZTAMBIDE, Episcopado y Cabildo, en La Catedral de Pamplona 1394-1994. 

Tomo I. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra - Gobierno de Navarra 1994, 52-53. 
757 Restaurado por Olaechea con el apoyo de la Diputación Foral de Navarra, reanudó su vida 

monástica con una nueva comunidad religiosa en 1954, cf El monasterio de Leyre, en “La verdad. 

Semanario Diocesano de la Iglesia en Navarra” (19.04.2013) 30. 
758 Cf BSE (junio, 1940) 120; J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 123-124. 
759 “Diario de Navarra” (09.03.1940) 1. 
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santo a nuestros valientes soldados, como los veíamos ayer, como veíamos en años 

pasados a las heroicas madres de Navarra"760. 

 

Esta peregrinación será oficial desde 1941. Se convocó para el segundo domingo 

de marzo. En su convocatoria, en la hoja diocesana La Verdad, se empleó por primera 

vez el nombre Javierada de Navarra761. Participaron unos 360 los peregrinos que hicieron 

el recorrido entre Pamplona y Javier. 

 
“Os esperamos amadísimos hijos en Javier, el día 9 de marzo. Los que tenéis brío para 

romper por todas dificultades, vencedlas todas. Nos reuniremos a la sombra del castillo, 

para dar las gracias a Dios por haber lanzado hace cuatro siglos, al mejor de los navarros 

a la mayor y más gloriosa de las empresas. Venid briosos y humildes, alegres y piadosos. 

Nos gloriamos en el Señor de inmensa alegría que vuestra presencia nos va a causar; y 

bendecimos de todo corazón vuestro sacrificio. Pamplona 15-11-41. Marcelino”762. 

Fue Olaechea el primero que llamó esta marcha de jóvenes a Javier, Javierada763: 
“¿No os parece, peregrinos, que el 19 de julio de 1936, fue una gigantesca y providencial 

Javierada? ¿No os parece que alentó el mismo genio de la raza y el mimo empuje de la 

fe? Si la Iglesia y la Patria lo necesitara un día, a través de los siglos, ¿volverá Navarra a 

asombrar con sus Javieres al mundo? Volverás, si la agita el mimo espíritu de la tradición 

cristiana y brava ¡Por Dios luchasteis: y con alma virgen!”764. 

 

En años sucesivos la organización de la misma fue recayendo en los Hombres de 

AC, dirigida por Beguiristáin, que desplazaría con el tiempo a la Hermandad de 

Caballeros Voluntarios de la Cruz765. En 1956, ya en Valencia Olaechea, se organizó una 

colecta para restaurar el castillo de Javier. En ella participaron varios obispos españoles 

y Olaechea desde Valencia escribió una carta sobre san Francisco Javier y el deber que 

tenían para con la cuna del santo766. La primera javierada femenina comenzó más tarde 

en 1960. 

Olaechea quiso estar presente en el traslado de los cuerpos de los mártires 

salesianos de la guerra civil al cementerio de Benimaclet767. Se organizó comenzando, la 

 
760 Cf “Diario de Navarra” (10.03.1940) 1. 
761 Este nombre que aparece ya en el siglo XVII, fue aplicado por Olaechea a estas marchas desde 

1941. En la crónica de 1941 en la Hoja Diocesana como “La Javierada de Navarra”, cf “Diario de Navarra” 

(09.03.1941) 1. 
762 “La Verdad. Semanario Diocesano de la Iglesia en Navarra” (02.03.1941) 1. 
763 Un pormenorizado trabajo sobre la denominación de la peregrinación, cf José MIGUEL 

ARREGUI, Javierada versus marcha a Javier. Historia de una polémica, en “Cuadernos de etnología y 

etnografía de Navarra” 30/71 (1998) 7-18. 
764 S. BEGUIRISTÁIN, Pasó haciendo el bien…, 99. En esta homilía Olaechea empleó el término 

de "javierada" en tres ocasiones. 
765 En 1949 a peregrinaban por separado: los de la Acción Católica enfilaban Javier, desde 

Sangüesa, a las doce de la noche, oyendo Misa en la basílica a las tres y media de la madrugada. Y los de 

la Hermandad se dirigían a Javier a las 8 de la mañana oyendo misa en el castillo a las diez y media de la 

mañana, cf “El Pensamiento Navarro” (08.03.1949) 4. 
766 Cf “El Pueblo Navarro” (02.03.1956) 1. 
767 Miguel Asurmendi Aramendia (1940-2016), obispo de Vitoria y exinspector salesiano, recordó 

en la eucaristía del 1 de mayo de 2001, en la que de nuevo se acogían los restos de 7 de los mártires en la 

iglesia de San Antonio Abad de los Salesianos de Valencia, cf BSE (junio, 2001) 6-7. La apertura el 15 de 

diciembre de 1953 del proceso informativo diocesano para la causa de beatificación y canonización de los 

siervos de Dios José Calasanz Marqués y compañeros mártires salesianos de la inspectoría Tarraconense 

en la capilla del arzobispado de Valencia, cf BSE (enero, 1954) 9-10. Lo hizo por medio fotografías, que 

plasmaban los escritos, reproduciendo el edicto mandado por Olaechea, cf BSE (mayo, 1954) 21. La 

clausura el 10 de octubre de 1955 del proceso informativo diocesano para la beatificación, cf BSE 

(diciembre, 1955) 5-7. Los funerales celebrados el 14 de mayo de 1956 en Carabanchel al traslado de los 

restos de once salesianos y un aspirante, cf BSE (julio, 1956) 5. La clausura del proceso informativo abierto 
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tarde del 6 de abril de 1940, en la explanada ante las puertas de Serrano y el puente sobre 

el Turia, desde allí en cortejo con la cruz al frente, los alumnos de las escuelas salesianas 

y multitud de coronas, seguido de los seis féretros, llevados a hombros por los antiguos 

alumnos que se iban turnado. Se dirigió por la calle Sagunto al colegio salesiano de san 

Antonio Abad. Las casas estaban decoradas con colgaduras blancas y crespones negros, 

el silencio era absoluto. Olaechea esperaba a la puerta de la iglesia de san Antonio Abad, 

allí se instaló la capilla ardiente que fue custodiada por turnos de antiguos alumnos hasta 

las 10 de la mañana del día siguiente, 7 de abril. Tras la misa presidida por Pietro Berruti 

(1885-1950), ecónomo general y representante del Rector Mayor, el sermón y el responso 

estuvieron a cargo de Olaechea. Se organizó la comitiva que se amplió con la banda 

municipal, la policía municipal montada de gala, la banda de la Organizaciones Juveniles 

del Movimiento para darles sepultura en el panteón de los salesianos que acaban de 

construir en el cementerio municipal de Benimaclet768. 

Esa misma tarde, sobre las 5 de la tarde, se aprovechó la presencia del obispo de 

Pamplona, de varias autoridades civiles y militares y la representación del arzobispo y 

multitud de alumnos, antiguos alumnos y alumnas, religiosos, para poner la primera 

piedra de un nuevo colegio salesiano en Valencia769, y calificó la obra como “semilla de 

una gran obra cristiana”770; San Juan Bosco se vería inaugurado y bendecido oficialmente 

en 1947 junto con la iglesia, por el arzobispo Olaechea771;  la bendición del nuevo sagrario 

y la consagración del nuevo altar mayor el 3 de diciembre de 1950772 y la erección de la 

iglesia de María Auxiliadora construida en 1945, como parroquia con ese nombre el 21 

de noviembre de 1957773. 

Ese mismo 1940, Olaechea acogió en su comunidad familiar a Emilio Trinidad 

Lissón y Chávez (1872-1961), arzobispo emérito de Lima (Perú) y religioso Paúl. Lissón 

había sido ordenado sacerdote en 1895 en París. El papa San Pío X lo nombró obispo de 

la diócesis amazónica de Chachapoyas en 1909. En 1918, con 46 años, Benedicto XV le 

nombró arzobispo de Lima. En 1931 se vio obligado a presentar la renuncia a su sede 

episcopal, por presiones de las autoridades peruanas que le acusaron "sin fundamento 

alguno de injerencias en política, mala administración y poca formación teológica". 

Aunque años después sus acusadores le pidieron perdón y reconocieron lo injusto de sus 

imputaciones, fue desterrado y estuvo confinado durante nueve años en la Casa 

Internacional que la congregación de la Misión tenía en Roma. En 1940 se le permitió ir 

a España invitado por Olaechea a Pamplona. Seis años más tarde, se trasladó con él a 

Valencia, estuvo también en la archidiócesis de Sevilla. Hasta su fallecimiento en 

Valencia, el 24 de diciembre de 1961, cumplió con los encargos pastorales que le 

encomendaba Olaechea que fueron importantes y abundantes. Fue enterrado en la catedral 

de Valencia en 1961 y en 1991 solicitaron el traslado de sus restos mortales a la catedral 

de Lima donde descansan en la actualidad774. 

 
en Madrid de 42 mártires el 27 de noviembre de 1957 en la capilla episcopal en la que Olaechea presidía la 

representación salesiana, cf BSE (enero, 1958) 15-17. 
768 Cf Ambrosio DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada de la calle Sagunto, 1898-1990. 

Valencia, CEHIS 1989, 232-234. 
769 Cf BSE (junio, 1940) 121-123; Ester BERTOLÍN et AA.VV, Recuerdos y esperanzas. 50 años 

de experiencia educativa. Valencia, Colegio San Juan Bosco de Valencia 1996. 
770 Cf BSE (octubre, 1995) 21. 
771 Cf BSE (octubre, 1948) 8. 
772 Cf BSE (febrero, 1951) 20. 
773 Cf BOAV (01.12.1957) 497. 
774 Su proceso de canonización que lo inició el arzobispo Agustín García-Gasco Vicente (1931-

2011) en Valencia el 20 de septiembre de 2003. La fase diocesana de canonización concluyó en 2008, cf 

José HERRERA, Mons. Emilio Lisson y Chávez, Obispo de los pobres. Madrid, Editorial La Milagrosa 1964; 

José Antonio BENITO RODRÍGUEZ, Monseñor Emilio Lissón, C. M. (1872-1961), XXVII arzobispo de Lima, 
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El obispo fomentó la recatolización de los espacios y, por tanto, de las personas. 

Pamplona contaba con seis iglesias parroquiales: la de San Juan Bautista, aneja a la 

Catedral y situada en una de sus naves laterales; la de San Saturnino o San Cernín, la de 

San Nicolás y la de San Lorenzo. Hasta 1880 no se erigió la quinta de las antiguas 

parroquias –la de San Agustín– en lo que hasta 1835 fue iglesia del convento de los 

agustinos descalzos775. Y la sexta, en 1937, El Salvador que ya hemos visto. El 1º de 

mayo, víspera de la Ascensión del año 1940, Olaechea erigía dos nuevas parroquias en 

Pamplona: la de San Francisco Javier y la de San Miguel Arcángel que venía a compartir 

la labor de apostolado con las antiguas parroquias de la ciudad776. 

A las seis de la tarde se abría el nuevo hogar parroquial en la Iglesia de La 

Milagrosa de los padres paúles777 y, a los pocos momentos, se administraba el Bautismo 

al primer niño Miguel José Luis Irigoyen Zabalza. El día 29 de junio, festividad de San 

Pedro, de 1940, se inauguraba el templo de San Antonio de los P.P. Capuchinos, 

enclavada dentro de su jurisdicción parroquial, que venía a ayudar en su trabajo 

apostólico. Entretanto se hacían gestiones para construir el nuevo templo parroquial. 

Martín Goñi era el propietario de los locales números 2 y 4 de la Calle de Navarro 

Villoslada; se planeó la adaptación de los bajos por el arquitecto Víctor Eusa y, realizada 

la obra, el día 20 de septiembre de 1941, se hacía el traslado procesional del Santísimo 

desde el templo de La Milagrosa hasta el nuevo local adaptado para parroquia. Olaechea 

había procedido a su bendición poco antes. 

Al día siguiente se celebraron las primeras eucaristías en el templo parroquial y 

daba comienzo el solemne Novenario al Titular, cuya imagen se trajo para la procesión. 

El mismo día 21 se administraba el primer bautizo a la niña María Elena Ocáriz Iribarren; 

así se iniciaba la labor parroquial con los dos primeros coadjutores Teófilo Jaúregui y 

Esteban Galbete, ayudados en su ministerio por el capellán de la Santa Casa de 

Misericordia, Juan Urra y, algo más tarde, por Sixto Iroz. La AC se organizó en sus 

distintas Ramas para vigorizar la vida parroquial. En el pequeño local, adjunto a la iglesia 

parroquial, se turnaban las distintas organizaciones parroquiales para celebrar sus 

reuniones, entre ellas las cuatro ramas de AC, las Conferencias de San Vicente de Paúl y 

las Conferencias de Señoras y Caballeros. 

El proyecto del templo parroquial fue confiado a José Yarnoz y a Víctor Eusa, 

acordándose adaptarlo al retablo de la catedral, propiedad de la Diputación Foral, que lo 

cedió en usufructo a la parroquia de San Miguel, y se dio el caso de que se debía construir 

“una Iglesia para un Retablo”778. 

La parroquia de San Francisco Javier se creó el 7 de marzo de 1940, por decreto 

de Olaechea. Provisionalmente comenzó su funcionamiento en los bajos entre los 

números 30 y 32 de la Avenida del General Franco (hoy Avenida de la Baja Navarra). 

Poco después, el 1 de mayo, se traslada al número 38. Este nuevo local fue adaptado por 

el arquitecto Víctor Eusa. El primer párroco fue Jacinto Argaya Goicoechea siendo 

sustituido en febrero de 1943 por José Manuel Pascual Hermoso de Mendoza, anterior 

 
desterrado y santo, en “Revista Peruana de Historia Eclesiástica” 11 (2008) 19-60; Carlos ARRIZABALAGA 

LIZARRAGA, El último viaje de monseñor Lissón Chávez, en “Mercurio Peruano” 529 (2016) 220-226. 
775 Cf Juan José MARTINENA RUIZ, Las parroquias de Pamplona a finales del siglo XVIII, en 

“Príncipe de Viana”67/239 (2006) 969. 
776 Este movimiento de recatolización ya ha sido detectado y estudiado en momentos anteriores, 

cf Natalia NUÑEZ BARGUEÑO, “La Reconquista de nuestro territorio cristiano”. Espacio urbano y religión 

en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, 1911, en “Itinerantes: Revista de Historia y Religión” 

8 (2018) 37-63. 
777 Con los que se convivió durante dieciséis meses. 
778 Cf https://www.parroquiasanmiguel.com/nuestra-parroquia/historia/  (consultado, 

05.05.2021). 
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capellán de la prisión-fortaleza de San Cristóbal, que permanecería al frente hasta su 

jubilación en abril de 1979 y sobre quien recaerá todo el proyecto del edificio parroquial 

de nueva planta779. Hacia 1946-1947, con el proyecto en marcha, el Ayuntamiento de 

Pamplona cedió el terreno para su construcción y el párroco solicita a Eusa un 

anteproyecto780. 

Olaechea puso en marcha el concurso a parroquias (1940-1941), sin intervención 

del patronato estatal por hallarse “suspenso o extinguido el concordato” de 1851. 

Importante es destacar la defensa que hizo de la moralidad tradicional. 

Sumamente riguroso Olaechea con la moral de costumbres, declaró su más rotunda 

aversión al baile moderno y agarrado. En una carta pastoral sobre los bailes fechada en la 

Pascua de Resurrección de 1941, exponía sus motivaciones781. Olaechea, comenzaba 

poniendo como ejemplo, valiente y actual, de la actuación de un obispo pamplonés de 

1750, que arremetía contra el baile agarrado. Alababa e idealizaba los tiempos pasados 

en los que había “una conciencia más vigorosa, una fe más robusta y una Religión mejor 

entendida”, mientras que en el presente el panorama había cambiado, “la moral blanda, 

los sacramentos fáciles y la vida un acuneo [sic.] de placeres”. Los cambios eran 

abismales y rápidos, a su parecer, “las cantoras del Señor hoy, y mañana danzantes con 

el diablo, cristianas hoy, mañana paganas, hoy fieles de buena fama, mañana gentiles y 

sin honra, hoy siervas de Cristo y mañana de Satanás, diríamos con San Efrén”. Apeló así 

a la responsabilidad de los padres, “¿Hasta cuándo va a durar vuestra ceguera, padres y 

madres, que os decís cristianos?”. No se refería al baile en general (suelto), que considera 

digno y moral, “ágil, bello y decoroso a los sones del chistu y el tamboril, celebrados en 

la plaza pública,  a la sombra del campanario secular, ante los ojos y el cariño de los 

padres, los viejos y el cura, presididos por la grácil varita del alcalde, rematada con 

crucecita de plata”, sino al baile agarrado, “en el que se sorben los alientos, se enlazan, 

se soban, se estrechan y se oprimen los cuerpos, con palabras y miradas de pasión a los 

acordes de una música arteramente dispuesta para el estallido de la más baja de todas 

ellas….”, que considera nacidos “en la carroña moral de Europa y otros en el estallido 

bestial de las tribus más degradantes de la tierra” y que son “gravemente inmorales” y 

“ocasión de pecado”. Realiza una llamada a restaurar el ferviente patriotismo, al 

navarrismo sano y propio, y termina imponiendo unas estrictas normas sobre los bailes 

agarrados dirigidas a los párrocos, confesores, a las instituciones eclesiales y a las 

autoridades civiles. Sin embargo y a pesar de todo, se abrirían peñas y sociedades en las 

que este baile era uno de sus principales reclamos y atractivos. 

Él mismo, un año después, en otra carta titulada las costumbres modernas fechada 

en la Octava de Pentecostés de 1942782, lamentándose de la situación, volvía a retomar el 

tema. Añadía al baile agarrado, el cine, el uso de la bicicleta, las playas, las modas “faltas 

de modestia” y terminó dando normas concretas sobre el decoro en el vestir. Ni que decir 

tiene que eran normas que respondía una conciencia moral muy estrecha. 

En 1944, Olaechea participó en la inauguración de la Sociedad Editorial Salesiana 

(SEI) en Madrid, que serían los comienzos de la Central Catequística Salesiana (CCS, 

llamada así desde 1994) y en la comisión de honor en los actos que los antiguos alumnos 

 
779 Cf Alberto AZCONA ONTORIA, San Francisco Javier, de Gustavo de Maeztu (óleo de la 

parroquia San Francisco Javier de Pamplona), en GOBIERNO DE NAVARRA, Actas del III Congreso 

General de Historia de Navarra (20 al 23 de septiembre de 1994). Área II. Corrientes artísticas. Pamplona, 

Gobierno de Navarra 1994, en http://sehn.org.es/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/A2402.pdf 

(consultado, 05.05.2021). 
780 Cf https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_Javier_(Pamplona) (consultado, 

05.05. 2021); A. AZCONA ONTORIA, San Francisco Javier, de Gustavo de Maeztu…, 5-6. 
781 Cf S. BEGUIRISTAIN, Pasó haciendo el bie…, 164-181. 
782 Cf S. BEGUIRISTAIN, Pasó haciendo el bien..., 159-163. 

http://sehn.org.es/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/A2402.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_Javier_(Pamplona)
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de Vigo organizaron para homenajear al primer sacerdote salesiano español, Manuel 

Hermida Pérez (1849-1928)783 y en las fiestas de María Auxiliadora de 1944 en el colegio 

salesiano de Vigo784. Su presencia en el colegio salesiano de Pamplona fue una constante, 

especialmente en medio de los distintos grupos salesianos, como en la conferencia a los 

cooperadores el 24 de febrero de 1945 sobre Don Bosco y la obra en Pamplona785. 

Un comentario que realiza Alfonso Iniesta en su trabajo sobre Olaechea, enlaza 

el origen de la Universidad de Navarra regida por el Opus con Olaechea786. Según este 

autor, los hechos sucedieron siendo presidente de la Diputación Foral, Tomás, Conde de 

Rodezno, y Olaechea, obispo de Pamplona, por tanto, tendríamos que situarlo entre 1940 

y 1946. Estas supuestas conversaciones entre Olaechea, el Conde de Rodezno, Franco y 

Pío XII apuntarían a que la iniciativa de la fundación de la Universidad fue de Olaechea. 

Los estudiosos Enrique de la Lama y Alfredo Mendiz, lo dan por descartado y sin 

fundamento, puesto que el marco cronológico no lo permite, así como la no existencia de 

una documentación que sostenga tal hipótesis787. 

En el año 1941 Marcelino Olaechea estuvo presente en la redacción del proyecto 

de convenio entre la Santa Sede788 y el Gobierno español sobre seminarios y Universidad 

anticipando ya parte del Concordato del año 1953. Formó parte así mismo de la Junta 

Asesora del Ministerio de Educación Nacional789 y fue nombrado visitador de la Orden 

Benedictina. 

El seminario, como obispo responsable, fue centro de su interés. Una de las 

ocupaciones más importantes del prelado, como hemos apuntado ya, fue el seminario. 

Los resultados de la visita apostólica de 1933-1934 a los Seminarios, quedó sin efectos 

prácticos debido a la interrupción traumática que significó lo guerra civil, pero ya en 1938 

el nuncio Cicognani tenía en mente una reordenación de los seminarios. Terminada la 

contienda nacional, la Junta de Metropolitanos dio vida en el año 1939 a la comisión 

episcopal de seminarios de España. Esta comisión la componían cuatro obispos: el 

presidente, Antonio García García, arzobispo de Valladolid; Enrique Pla y Deniel, obispo 

de Salamanca; Carmelo Ballester. obispo de León y el propio Olaechea, que ya contaba 

con la experiencia de visitador apostólico de los seminarios españoles790. Sin ninguna 

duda, Cicognani pensó que Olaechea era una persona idónea debido al conocimiento que 

tenía del funcionamiento interno de los seminarios y sensible para así poder llevar a cabo 

las reformas que no se habían podido realizar con anterioridad. La Comisión Episcopal 

de Seminarios tenía dos objetivos claros marcados por el Nuncio:  

1. Proseguir el estudio de una posible concentración de algunos seminarios 

cuando las circunstancias así lo aconsejaran.  

2. Ayudar a terminar e instaurar el nuevo plan de estudios y los reglamentos 

disciplinar y didácticos preparados por la comisión episcopal de seminarios. 

 
783 Cf BSE (mayo, 1944) 81. 
784 Cf BSE (julio, 1944) 117-120. 
785 Cf BSE (mayo, 1945) 90. 
786 Cf A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 40-41. 
787 Cf Enrique DE LA LAMA-Alfredo MÉNDIZ, “Muy querido hermano…”. Epistolario entre 

Escrivá de Balaguer y Olaechea, en “Studia et Documenta. Rivista dell’Istituto storico San José María 

Escrivá” 14 (2020) 413, nota 117. 
788 Cf COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS, Reglamento disciplinar, Plan de estudios y 

Reglamento escolar. Valladolid, Imprenta castellana Montero Calvo 1941; Laureano PÉREZ MIER, El 

convenio español sobre seminarios y universidades de estudios eclesiásticos, en “Revista Española de 

Derecho canónico” 2/4 (1947) 87-152. 
789 Cf BOAV (01.03.1946) 72. 
790 Cf VBD 64-65. 
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Olaechea, siempre que podía, defendiendo la estrategia educativa salesiana. El 5 

de abril de 1942, lunes de Pascua. Olaechea se hizo presente en el colegio salesiano de 

Deusto para la bendición del teatro y su inauguración oficial. Teatro tenía un aforo de mil 

quinientas personas y se encontraba abarrotado. El prelado lo bendijo desde su palco y, a 

renglón seguido, se celebró una velada. Estaban también presentes autoridades y 

cooperadores y bienhechores791.  

Al interés de la formación de los jóvenes seminaristas que impulsó el obispo, se 

añade el de AC, también apoyado por el prelado. Una experiencia original y juvenil fue 

Oberena, palabra del euskera que se puede traducir por “la mejor”. Se trata de una “obra 

marginal de la AC en Pamplona, nacida en 1940, cuyo fin era reagrupar a la juventud en 

torno a un ‘ambiente familiar, deportivo y cristiano’ y con una función principalmente 

recreativa, pero dentro del ámbito eclesial”792. Fue una iniciativa para atender a la 

juventud. Olaechea se proponía crear un espacio de sano esparcimiento, donde 

actividades deportivas, folklóricas y artísticas fueran cauce de educación y formación 

cristiana, para recuperar los valores tradicionales que se están perdiendo y todo ello dentro 

de la estructura eclesial793. 

Para encontrar sus orígenes hay que remontarse a una propuesta realizada por 

Santos Beguiristáin al obispo Tomás Muñiz Pablos (1878-1948) el 24 de junio de 1935. 

El sacerdote proponía la promoción de campeonatos deportivos de las juventudes de AC, 

la creación de orfeones, el rescate del folklore y campañas de cine. 

Las experiencias de AC en las asambleas de Urbasa en 1938 y 1939 servirían de 

modelo. Estas asambleas eran una forma de apostolado juvenil en las que diversión y 

vivencia religiosa se conjugaban con el objetivo de “invadir el terreno de la alegría, 

impregnándolo del espíritu católico. En aquella amalgama deliciosa de comunión y 

danza, deporte y misa, lección y chiste claro, renació el estilo de ser del mozo navarro, 

sano de espíritu y alegre de corazón”794. 

De esta manera, Beguiristáin, fue reuniendo a los jóvenes de AC de las distintas 

parroquias de Pamplona, en torno a actividades deportivas y folklóricas, llevando 

adelante la consigna que Olaechea había traído de su visita a Pío XII, de preocuparse por 

la juventud “cultivando un ideal íntegro que conduzca a la fuerza y la grandeza moral, 

por medio del deporte”. 

Así nació la institución de Oberena, el 12 de diciembre de 1940, tras una reunión 

mantenida en el local diocesano de AC, en la calle Zapatería 40, entre el presidente de la 

juventud de AC, Javier Donézar, el delegado diocesano de deportes y los representantes 

de los centros parroquiales de San Saturnino, San Nicolás, San Agustín y San Franciso 

Javier. Los acuerdos tomados fueron: crear un equipo de fútbol cuyo nombre sería Club 

Deportivo Oberena e invitar a formar parte de la Junta, a un representante de la AC del 

Centro Mariano795. 

El siguiente acuerdo del Oberena, concretamente del 20 de enero de 1941, fue la 

creación de una Peña, que fomentara en la juventud, el folklore y la diversión “sana”, y 

 
791 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Unas escuelas según el corazón…, 89-90. 
792 Gemma PIÉROLA NARVARTE, La Acción Católica y las obras recreativas: la Institución 

Escolar Deportiva “Oberena”, en Carmen ERRO GASCA - Iñigo MUGUETA MORENO (coords.), Grupos 

sociales en la historia de Navarra, relaciones y derechos: actas del V Congreso de Historia de Navarra, 

septiembre 2002. Vol. II. Pamplona, Eunate 2002, 290.  
793 Cf G. PIÉROLA NARVARTE, La Acción Católica y las obras recreativas…, 289-300. 
794 La Acción Católica y las obras recreativas. Estudio sobre el Oberena. Pamplona, Imp. La 

Acción Social, 1941, 8-9. 
795 Faltaron los de el Salvador y de San Miguel, cf G. PIÉROLA NARVARTE, La Acción Católica y 

las obras recreativas…, 293. 
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así animara las calles de la ciudad en los siguientes Sanfermines796. El himno que los 

acompañó desde los inicios tuvo éxito: “¡Oberena, gaseosa!”. 

Se pensó también en crear un grupo de danzas que recuperara y promoviera las 

danzas tradicionales navarras, para contrarrestar la influencia del baile moderno y 

calificado por el obispo como inmoral797. 

También en 1941 se creó la sección de montañismo del Club Oberena con sede 

en el Frontón Labrit.  Esta afición encontraba sus raíces en las antiguas asambleas de 

Urbasa.  

Oberena estaba presidida por Olaechea, que designaba y nombraba los 

componentes de la junta directiva cuando lo creía conveniente. No tenía socios con 

derechos ni obligaciones y tenía como patrona del mismo, Santa María la Real. 

En sus bases se establecían cinco objetivos: 

 
“a) Crear un ambiente familiar, alegre y deportivo entre los católicos, apartando, sobre 

todo a la juventud, de lugares poco a propósito para su educación eminentemente 

cristiana. 

b) Fomentar la afición deportiva dotando a los católicos de medios de enseñanza y de 

práctica de los deportes en general y de medios de distracción o recreativos. 

c) Ejercer la necesaria vigilancia moralizadora, así en la enseñanza como en la práctica 

de los diferentes deportes artísticos-recreativos. 

d) Fomentar la inocencia en el deporte, en las manifestaciones artísticas, en el folklore, 

popular, en la música o en las reuniones de amigos, inculcar el tono de jovialidad cristiana 

en la vida. En resumen, hacer del deporte una escuela de ayuda a la disciplina de la 

castidad; de adiestramiento de la voluntad en la obediencia pronta y exacta a las órdenes 

superiores; templar el ánimo en la fortaleza. Una escuela de “CORRECCIÓN, 

NOBLEZA Y LEALTAD”. 

e) Dirigir técnica y administrativamente las secciones artísticas y deportivas existentes 

dentro de la Acción Católica y aquellas que se establezcan dentro de la Escuela de 

Deportes”798. 

 

Se trató de una institución estratégica e importante de ámbito local, que intentó 

extender la influencia y la presencia de la Iglesia en la Sociedad, de una manera especial 

entre la juventud, con el objetivo de crear una conciencia social y política sana y correcta. 

En estos primeros años se podía entender como una auténtica Escuela de Deportes de la 

Iglesia, regida por los principios morales de la Iglesia, y como una institución apolítica. 

Joaquín María Goiburu Lopetegui (1904-2003)799, director del Secretariado 

diocesano de Misiones de Pamplona y el secretario de la Junta de Propaganda, Nicasio 

Albéniz, formaban parte de la Junta organizadora de la gran exposición misional de 

 
796 El número de miembros el primer año fue de unos 60, que pagaron sus cuotas para los abonos, 

meriendas, botas, etc. Se nombró delegado a José Joaquín Ardanaz y el cartel lo pintó su hermano, el 

fotógrafo aficionado Nicolás Ardanaz, el de la Droguería de la Calle Mayor. La organización de la charanga 

se encargó al maestro Turrillas, que trajo los músicos de Barasoain, con refuerzos de Tafalla, cf 

http://patximendiburu.blogspot.com/2020/07/hoy-7-de-julio-oberena-anos-40.html (consultado, 

06.05.2021). 
797 Cf S. BEGUIRISTAIN, Pasó haciendo el bien…, 164-181. 
798 Bases de la Institución Escolar-Deportiva Oberena. Pamplona 1952, 2-3. 
799 Fue responsable del Secretariado de misiones de 1930 hasta 1944, cuando fue nombrado 

secretario nacional de la Unión Misional del Clero (UMC). En 1968 sustituyó a Ángel Sagarmínaga 

Mendieta como director nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) y en 1970 fue nombrado 

secretario internacional de la UMC en Roma hasta 1979. Falleció en Pamplona en 2003, cf Catálogo Bio-

bibliográfico. Jaime BURGO, Catálogo bio-bibliografico, en “Príncipe de Viana” 42-43 (1951)155-156; 

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/goiburu-lopetegui-joaquin-maria/ar-66587/ (consultado, 

30.05.2021). 

http://patximendiburu.blogspot.com/2020/07/hoy-7-de-julio-oberena-anos-40.html
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/goiburu-lopetegui-joaquin-maria/ar-66587/
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Pamplona de 1941. Trabajaron con entusiasmo. La ocasión la presentaba la celebración 

del cuarto centenario de la vocación misionera de San Francisco Javier. Esta Exposición 

Misional fue visitada y admirada por miles de visitantes El 28 de junio se inauguraba en 

la Catedral la Gran Exposición Misional hasta el 31 de agosto800. 

En su carta pastoral que titula La Gran Exposición Misional801 Olaechea quería, 

antes de su clausura, indicar su voluntad de que los objetivos finales de la misma no fueran 

“flores pasajeras que el tiempo pronto marchita”, sino algunos compromisos eficaces y 

prácticos, apoyándose en las conclusiones de la II Asamblea de la Unión Misional del 

Clero celebrada en Pamplona durante la Exposición, por lo que señala para ello: 

 

- Todos los sacerdotes pertenezcan a la Unión Misional del clero.  

- Se organicen en todas las parroquias: las obras pontificias, la comisión parroquial 

de misiones católicas y el Día Misional, un domingo al mes en favor de las 

misiones (oraciones y colecta). 

 

Uno de sus frutos más evidentes fue el gran número de misioneros y misioneras 

del clero diocesano y de las órdenes religiosas masculinas y femeninas802. 

Al mismo tiempo y en los mismos locales se desarrolló como complemento una 

exposición filatélica misionera de Pamplona del 29 de junio al 15 de agosto, en los locales 

de dicha Exposición, otra de carácter filatélico. Numerosos expositores figuraron en la 

misma y dispusieron incluso de un matasellos propio del evento803. 

La exposición fue clausurada por el nuncio Cicognani con una gran misa 

pontifical en la catedral con la presencia del arzobispo de Zaragoza, los obispos de 

Pamplona, Jaca, Vitoria, Tarazona (representado por su vicario general Justo Goñi Ízura), 

el abad mitrado de Montserrat y autoridades civiles. Seguidamente se tuvo una velada 

con discursos pronunciados por los señores Ángel Sagarmínaga, director nacional de las 

Obras Misionales Pontificias; el alcalde de Pamplona, Juan Echandi; el vicepresidente de 

la Diputación Conde de Rodezno; el obispo Olaechea; el presidente de la Audiencia 

Millaruelo, en nombre de Franco; y el nuncio. Fueron escuchados por el público que 

abarrotaba el teatro Gayarre y todos aplaudidos. Dio realce a esta velada un Doble 

Cuarteto Vocal, que mereció elogios. Se enviaron telegramas a Franco; al Cardenal 

Prefecto de Propaganda Fide y al papa Pío XII804. El acto tuvo todos los elementos del 

nacionalcatolicismo reinante. 

El 4 de noviembre de 1941, Pío XII con el Motu Proprio Cura nobis estableció 

junto a la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, la Obra Primaria de las 

Vocaciones Sacerdotales con el título de Pontificia, y con la facultad de recibir, como 

agregadas, a cuantas obras del mismo fin lo deseen y de extender las gracias y privilegios 

que tienen concedidos. La Sagrada Congregación de Seminarios publicó, el 8 de 

septiembre de 1943, los Estatutos de esta Obra Pontificia. En su brevedad indicaban los 

fines de la Obra, los medios que en ello emplea y quienes la integran. Estos pueden ser 

instituciones (filiales o adheridas) y personas. Los fines de esta Obra eran: a) despertar 

las vocaciones b) custodiarlas o conservarlas; c) cuidarlas o ayudarlas con medios 

 
800 Cf BOOP (marzo, 1941) 70-71. 
801 Cf BOOP (septiembre, 1941) 265-267, 269-276. 
802 20 años más tarde cuando se haga recuento para un catálogo de los misioneros españoles en el 

mundo, sólo las provincias vascas (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava) con 3.946 misioneros, precederán a 

Navarra con 3.735, cf España misionera. Catálogo de los misioneros y religiosos españoles en el 

extranjero. Madrid, Ed. España misionera 1962, 417-419. 
803 Cf “Flechas y Pelayos” (23.11.1941). 
804 Cf “La Avalancha” (11.09.1941) 6. 
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espirituales y materiales805. En 1943 Olaechea animó su erección en todas las 

parroquias806. 

Su intervención en la difícil situación en la que se encontraba la fundación 

Operarias de Magdalena Aulina Saurina (1897-1956)807 con Josep Cartañà, el obispo de 

Gerona fue muy importante808. En 1916, Aulina había encabezado una novedosa forma 

de vida religiosa femenina, ser religiosa en medio del mundo. Comenzó organizando los 

que ella llamó “encuentros marianos”, reuniones a las que invitaba a sus amigas y vecinas. 

Esta práctica tuvo muy buena acogida y ello animó a Magdalena a realizar otras 

iniciativas, como el Patronato de Obreras para ayudar y dar formación a las jóvenes que 

trabajaban en las fábricas y una escuela para los más pequeños. En 1925, los encuentros 

marianos eran tan concurridos que hubieron de celebrarse en la plaza pública, lo cual puso 

de manifiesto la necesidad de una iglesia, cuya construcción impulsó Aulina. En uno de 

los locales anejos al templo fundó un “casal” para el esparcimiento y la educación 

religiosa de la juventud. Por esa época, llegó a sus manos la vida de Gema Galgani (1878-

1903), mística laica de Lucca (Italia). Aulina adoptó así la espiritualidad pasionista sin 

entrar en religión y le inspiró el modo de vida de la fundación en la que hacía algún tiempo 

pensaba. 

El 25 de marzo de 1933, en la iglesia de la Sagrada Familia, Aulina y sus primeras 

compañeras se consagraron al Señor, “permaneciendo en el mundo sin ser del mundo”, y 

se pusieron bajo la dirección espiritual de Ignacio Enrique Jordà Caballé. Era la 

secularidad consagrada (lo que actualmente conocemos como instituto de vida 

consagrada), es decir, personas que tienen la posibilidad de consagrarse a Dios sin 

necesidad de vestir un hábito ni ingresar en un convento. Para albergar a sus 

colaboradoras y ampliar sus actividades religiosas y sociales fundó la Casa Nostra, para 

la cual destinó la casa y el solar que tenía en propiedad a orillas del lago de Bañolas (en 

los números 64 y 66 de la calle de la Divina Pastora, respectivamente), encargando su 

remodelación y construcción al arquitecto gerundense Rafael Massó Valentí (1880-

1935), que ejecutó el proyecto entre 1933 y 1935. 

A pesar de la fama creciente, su obra despertó fuertes recelos en algunos sectores 

eclesiales de la diócesis de Gerona, en los que no se comprendía que unas señoritas 

consagradas a Dios no viviesen sujetas a una regla ni vistiesen hábito. Tras la guerra civil, 

la Casa Nostra fue nuevamente objeto de controversia, esta vez por parte del propio 

obispo de Gerona, Josep Cartañà, que la consideraba una obra “doctrinalmente herética, 

en el orden familiar disolvente y en el social y público, perturbadora” (como escribió en 

1941 al ministro de Educación de entonces, José Ibáñez Martín)809. 

En 1939, el obispo de Gerona emitió un decreto donde registraba la falta de 

aprobación canónica para la comunidad en Bañolas, acusaba a Magdalena Aulina de 

desobedecerlo en materia grave y de propagar revelaciones y manifestaciones 

sobrenaturales no aceptadas por la Iglesia. Se le solicitó que firmara una confesión de fe 

 
805 Cf Manuel FERNÁNDEZ-CONDE Y GARCÍA DEL REBOLLAR, Carta Pastoral, La Obra de las 

vocaciones eclesiásticas. Córdoba, Obispado de Córdoba 1961, 34-35 

(https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/libros-folletos/578-religion/2097-1961-carta-

pastoral-fernandezvocaciones.html (consultado, 31.05.2021). 
806 Cf José Rafael MOLINA GONZÁLEZ, La evolución de la formación sacerdotal en el Seminario 

Conciliar de Pamplona entre 1831 y 1978, en “Príncipe de Viana” 255 (2012) 287-312. 
807 Giancarlo ROCCA, Aulina Magdalena, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), 

Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo I. Roma, Edizione Paoline 1974, 984. 
808 Filomena Crous Boadella, lo reconoce, cf A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 137 (carta 

Filomena CROUS - Joaquín MESTRE, Barcelona, 09.01.1993). 
809 Cf Josep CLARA RESPLANDIS, Epistolari del Bisbe de Girona amb el Govern de Franco (1941-

1953), en “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” 30 (1988-1989) 510. 

https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/libros-folletos/578-religion/2097-1961-carta-pastoral-fernandezvocaciones.html
https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/libros-folletos/578-religion/2097-1961-carta-pastoral-fernandezvocaciones.html
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y una abjuración de sus errores. Magdalena firmó la confesión de fe, pero se negó a 

retractarse de sus visiones sobrenaturales. El 3 de agosto de 1939, el obispo de Gerona 

prohibió la comunidad de mujeres de Magdalena Aulina y les prohibió los sacramentos 

tanto a ella como a todos sus fieles. En este momento Olaechea, como obispo, que conocía 

el caso, puesto que durante la Guerra Civil tuvo hospedado a Cartañà en Pamplona y 

porque murió un seguidor de Aulina que era un gran abogado de Barcelona amigo 

personal suyo, contribuyó junto al nuncio de España a que se aclarara la situación entre 

Aulina y el obispo Cartañà. Olaechea asumió el papel de mediador y logró que el 23 de 

diciembre de 1941 Magdalena firmara la abjuración de sus errores (las visiones místicas) 

810. 

En 1941, Aulina envió un grupo de sus colaboradoras a Navarra donde 

constituyeron la Pía Unión de Operarias Parroquiales, erigida por Olaechea en 1945, 

donde prosperaron y continuaron su actividad de apostolado y catequesis y de educación 

de los necesitados811. Fue erigida canónicamente como Instituto Secular Diocesano por 

Olaechea el 9 de noviembre de 1962812. 

Otra fundación en la que Olaechea tiene un importante papel en su discernimiento 

y desarrollo fueron las Auxiliares del Buen Pastor de Villa Teresita. Isabel Garbayo Ayala 

(1905-2011)813, nacida en Pamplona, era la menor de diez hermanas. Cuando crecieron 

sus inquietudes por los más pobres fue creciendo también su devoción y admiración por 

Santa Teresita de Liseaux. Visitó a los niños de etnia gitana, entabló contacto con mujeres 

que padecían enfermedades como la sífilis y se interesó por su situación, entonces aisladas 

socialmente. Visitó las siete "casas públicas" donde vivían recluidas y conoció de primera 

mano sus condiciones de vida, necesitando un carnet especial expedido por la policía y 

no pudiendo asistir al cine. 

El 18 de marzo de 1942, víspera de San José, nacieron las Auxiliares de Villa 

Teresita en un chalet alquilado por 250 pesetas/mes con la autorización de Olaechea como 

Pía Unión de Derecho diocesano814. Su objetivo era recoger a las muchachas que vivían 

en las calles, ofrecerles un lugar seguro y hacerles crecer en autoestima. Un año más tarde, 

cuando ya habían pasado 41 chicas por el centro, Isabel y su amiga Blanca Goñi 

pronunciaron los votos de pobreza, castidad y obediencia, consagrándose a una obra que 

daría de sí la fundación de otros hogares: Valencia (1956), Granada (1957) Madrid (1961) 

y Barcelona (1963). Más tarde, fundarían en Las Palmas de Gran Canaria (1971); en 

Beloso Alto, en Pamplona (que sustituye en 1977 al de San Juan), y en Sevilla (1978). 

Otra iniciativa fue el traslado de los restos de Cipriano Olaso Aranguren (1868-

1930), fundador de los Tarcisios Eucarísticos de la Adoración Nocturna y la Unión 

 
810 Cf https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Aulina#cite_note-PeriodistaDigital-5 

(consultado, 09.05.2021). 
811 Cf Ermelinda SARACINO, Magdalena Aulina Saurina y su obra apostólica. Girona, Rigan 2006; 

Lorenzo GÁLMEZ, Magdalena Aulina y Saurina. Cara y cruz de un conflicto. Folletos CONEL, 90. Madrid, 

CONFER 1987; Ibd., Maddalena Aulina. Roma, Edizioni Dehoniane 1994. 
812 Cf Giancarlo ROCCA, Operaie parrocchiali, Signorine (Istituzione Maddalena Aulina), di 

Pamplona, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo 

VI. Roma, Edizione Paoline 1980, 746. 
813 Falleció el 7 de diciembre de 2011, con 106 años de edad, en su habitación, de la misma casa 

de acogida que esta comunidad regenta en el barrio de Beloso Alto de Pamplona desde 1977, cf “Diario de 

Navarra” (09.11.2011). 
814 Cf Guido PETTINATI, Ausiliarie Diocesane del Buon Pastore, en Pelliccia GUERRINO - 

Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo I. Roma, Edizione Paoline 1974, 

987-988. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Aulina#cite_note-PeriodistaDigital-5
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Apostólica de Pamplona815 en solemne procesión, para ser sepultados en el centro de la 

capilla mayor del seminario de Pamplona816 para recuerdo de todos, el 16 de abril de 

1942. 

Ya a principios de 1943 se pueden rastrear reuniones para concretar la venida de 

las Hijas de María Auxiliadora a Baracaldo, donde las primeras hermanas llegarán el 8 de 

septiembre de 1947817. Ese mismo año, Olaechea fue invitado a Turín con ocasión de las 

celebraciones de las Bodas de Oro sacerdotales del entonces Rector Mayor de los 

salesianos D. Pedro Ricaldone el 27 de mayo, a pronunciar una homilía sobre el 

sacerdocio, centrándose en el homenajeado. Esta invitación se encontraba motivada por 

su doble condición de salesiano español y arzobispo de la Iglesia818. Olaechea aceptó819 

y eso causó la satisfacción de los superiores mayores, aunque al final no pudo ser con 

gran pesar por Olaechea820 . 

En 1943 Battaini Macchi, sacerdote salesiano, se unió a la comunidad episcopal 

de Pamplona. Ese mismo año Olaechea creó una normal para catequistas auxiliares821. 
El jesuita Moisés Domenzáin Yárnoz (1900-1970), sacerdote jesuita, misionero en Japón, 

escritor y cofundador de la congregación de derecho diocesano las Misioneras de Cristo 

Jesús de Javier (1946). Esta congregación nació en Navarra, frente al Castillo de Javier, 

en el año 1944. Fue la respuesta generosa al llamamiento de un misionero jesuita del 

Japón, Moisés Domenzáin, que ante la magnífica labor que la AC realizaba en España y 

especialmente en la diócesis de Pamplona, explayó su deseo: “Si esto que hacéis aquí, ¡lo 

hicierais allá...!” Por mí, encantada”, respondió María Camino Sanz Orrio (1896-1991), 

entonces presidenta diocesana de la Juventud Femenina de AC. La idea parecía imposible. 

Y al esbozarla tímidamente ante Olaechea, adquirió la primera esperanza de realización. 

“¿Por qué no? ¡Sería de mucha gloria de Dios...!”, exclamó el Prelado. Y puso manos a 

la obra. Él no solía discutir mucho. Con la aprobación y el apoyo de la Jerarquía el 14 de 

marzo de 1944 se reunieron las tres primeras en Javier. Bajo la mirada del Santo Cristo, 

que, según la tradición, sudaba sangre cuando San Francisco moría en la India, el Sr. 

Obispo les habló: ‘Si esto es cosa de Dios, El hablará; si no, os volveréis a vuestras casas 

sonriendo y quedará -apunta en el libro de la Vida la generosidad de vuestro 

ofrecimiento’”. Carmen emitió sus primeros votos en 1946 y los perpetuos en 1956. 

 
815  Cf Juan Manuel CHÁVARRI REMÍREZ, D. Cipriano Olaso Aranguren: Breve noticia de su santa 

vida y de sus escritos. Pamplona, Editorial Aramburu 1941; Blas FAGOAGA ARIZTIA, D. Cipriano Olaso 

Aranguren (Pamplona, 1868-1930): Un hombre de Dios. Vitoria, s.e. 1953. 
816 Cf “La Avalancha” (24.04.1942) 2. 
817 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 211. 
818 Cf ASC B731, Olaechea. Borrador carta Berrutti - Olaechea, ¿Turín, 05.12.1940? (el borrador 

ha sido fechado equivocadamente, pues debe estar fechado el 16 de febrero de 1943 por la respuesta que se 

conserva en el mismo archivo, cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Pamplona, 02.03.1943). 
819 Cf ibd. 
820 Con los billetes Madrid-Roma ya confirmados, debido a “los acontecimientos de estos días”, 

recavado en la opinión del Nuncio, no era prudente viajar, cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - 

Berrutti, Madrid, 19.05.1943; ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona 19.05.1943. 

Le envió sus disculpas y su felicitación, ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 

19.05.1943. Todo terminó de la siguiente manera: “Para el discurso de ocasión se esperaba a Su Eminencia 

Mons. Olaechea, Obispo de Pamplona. Pero no habiendo podido acudir, don Guido Favini (1898-1983), 

desde el pulpito, interpretó los sentimientos unánimes de los presentes y de los ausentes” BSE (septiembre-

octubre, 1943) 6. 
821 El decreto Ad Gentes distinguía dos tipos de catequistas públicos: los catequistas voluntarios y 

los estables en las misiones que presiden la oración y enseñanza en sus comunidades cf 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-

gentes_sp.html, 17 (consultado, 29.05.2021). 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
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Desarrolló su apostolado en la India desde 1948 a 1969822. A los pocos días, con el primer 

paso canónico, quedaban constituidas en Pía Unión. El 5 de junio de 1946, por Decreto 

de Olaechea fue erigida como congregación de derecho diocesano. La pequeña semilla 

creció. La Santa Sede le concedió el decreto de Lode823, el 27 de junio de 1954 y la 

aprobación definitiva el 9 de abril de 1962824. Pronto acudieron de otras provincias 

españolas buenas vocaciones, de tal forma, que hicieron posible su expansión, a los cuatro 

años de fundación825. 

María Ángeles Sagristá Rodó, siendo directora general del Instituto Pontificio 

Misioneras de Cristo Jesús, afirma, “le debemos lo que somos, hasta nuestra misma 

existencia y modo de ser […] La idea inicial de nuestro Instituto la tuvo, es cierto el padre 

Moisés Domenzáin; pero difícilmente se hubiera llevado adelante sin la ayuda de Don 

Marcelino”826. 

Junio de 1945 fue un mes lleno de acontecimientos salesianos en los que participó 

el obispo de Pamplona. El 9 se inauguró el nuevo pabellón para las Escuelas Profesionales 

de Atocha827 y la imposición de la medalla del Trabajo al hermano coadjutor José 

Recasens Ribas (1870-1946) por Blas Pérez González (1898-1978), Ministro de 

Gobernación828. El 13 de junio de 1945 tuvo lugar la bendición del nuevo tempo de María 

Auxiliadora del colegio salesiano de Salamanca. Olaechea junto al obispo de Salamanca, 

el dominico Francisco Barbado Viejo (1890-1964) participó en el acto y bendijo a las 

personas presentes. El 15 ofició misa solemne de Pontifical en la iglesia, antes de la 

rotulación de la calle Sánchez Bueno como María Auxiliadora829. El 23 de junio de 1945 

Olaechea, acompañado de José Lasaga830 y Pedrosa, inauguró y bendijo los altares de la 

parroquia de San José en Baracaldo831. 

Para este tiempo se pone en marcha la iniciativa de la Tómbola de la Caridad. 

Ésta comenzó con una sencilla rifa, sin más pretensiones que obtener recursos 

económicos para las ayudas de Cáritas, en esa época de pobreza y carestía832. Se inauguró 

 
822 Cf Giancalo ROCCA, Sanz Orrio, Maria Camino, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA 

(dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo VIII. Roma, Edizione Paoline 1988, 984. 
823 Denominado también Decretum laudis, es el decreto oficial por el que la Santa Sede concede 

el reconocimiento eclesiástico de institución de derecho pontificio a los institutos de vida consagrada y a 

las sociedades de vida apostólica. Comienza siendo un reconocimiento primero temporal y después 

definitivo, cf  J. Torres, Documenti pontifici di approvazione, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA 

(dirs.), Dizionario degli istituti di perfezione. Tomo III. Roma, Edizioni paoline 1977, 751-777. 
824 Cf Guido PETTINATI, Missionarie di Cristo Gesú, di Pamplona, en Pelliccia GUERRINO - 

Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo V. Roma, Edizione Paoline 1978, 

1529-1530. 
825 Cf BSE (julio, 1956) 8. 
826 A. INIESTA CORREDOR, Hijo de Obrero…, 145 (carta María Ángeles SAGRISTÁ - Joaquín 

MESTRE, Madrid, 14.04.1993). 
827 Cf BSE (julio-agosto, 1945) 137-138. 
828 Cf ibd., 142-143. 
829 Cf ibd.,134-137. 
830 José Lasaga Carazo (1890-1965). Sobre él dirá Olaechea tras su muerte: “Durante mucho 

tiempo permanecerá en la memoria de todo el gran bien que reportó a esta y otras diócesis de España el 

dinamismo y la habilidad económica de Don José Lasaga, que dio un increíble impulso a las obras de 

caridad y asistencia social” BSE (junio, 1966) 28. También, cf DBSE 462-463. 
831 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 144-145. 
832 El profesor José Javier Azanza López habla de sus posibles orígenes en “los conciertos de 

música en los jardines de la Taconera, donde se instalaba igualmente la “kermesse”, una especie tómbola –

antecedente de la actual de Cáritas- con fines benéficos destinados a la Casa de Misericordia de Pamplona” 

Los Sanfermines de hace un siglo vistos por la revista "La Avalancha", (08.07.1899), en 

https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/actividades/ciclos-y-conferencias/2011/los-sanfermines-

de-hace-un-siglo (consultado, 07.05.2021). Cierto que es parecida la iniciativa, pero ¿dónde está el nexo 

entre ambas experiecias? ¿En qué datos se fundamenta? 

https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/actividades/ciclos-y-conferencias/2011/los-sanfermines-de-hace-un-siglo
https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/actividades/ciclos-y-conferencias/2011/los-sanfermines-de-hace-un-siglo
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el 6 de junio de 1945 siendo sus organizadores, Olaechea y la Secretaría de la Caridad 

(que luego se llamaría Cáritas Diocesana). Fue inaugurada por el alcalde Daniel Nagore 

Nagore (1887-1955) y otras autoridades tras la celebración del acto de las Vísperas de 

San Fermín de ese año. Bendijo la tómbola el vicario general de la diócesis, Luis Idoy 

Domínguez de Vidaurreta. Los boletos contenían premios directos, especiales, diarios y 

sorteos. Entre las personas que atendían la Tómbola en aquellos primeros años, había 

muchas mujeres de AC que, portando cestas, vendían los boletos a lo largo del Paseo de 

Sarasate. Los boletos se vendían a peseta. Los primeros premios consistieron en unas 

muñecas de tela que elaboraban las mujeres voluntarias de AC durante el invierno. Se 

vendían durante las fiestas de San Fermín y después las sorteaban. La primera 

recaudación fue 380.000 pesetas833.  

Se invirtió en premios, y se comenzó a gestar la Tómbola actual. La venta 

continuó siendo ambulante en el Paseo Sarasate porque las instalaciones de aquel 

entonces eran muy pequeñas. Con los beneficios obtenidos, cada año se inicia una nueva 

obra social o se amplía o mejora algún servicio ya existente834. 

Una iniciativa original fue la del Oratorio de Estella. Fundado en 1911, una obra 

salesiana sin salesianos. Olaechea animó esta iniciativa y la apoyó durante su 

episcopado835. 

En 1946, animó la formación de la Hermandad sacerdotal del “Verbum Dei”, 

con un grupo de sacerdotes que se dedicaban, por su invitación, a misiones populares. 

En ese mismo año realizó toda… 
“una serie de grandes proyectos en marcha: Coronación Can. de la Virgen de la Catedral 

– Congreso Eucarístico Diocesano (coronación de los Arciprestales que terminaban esa 

primavera) – Seminario de verano (¡pues nos ha dicho la Sgda. Congregación que solo 

nos falta eso para ser perfectos! Y hay que decir que nuestro Seminario conciliar, que 

tiene más de quinientos alumnos se rige con espíritu salesiano) […] El Señor nos bendice 

y esta tierra responde consoladoramente”836. 

Concluyó su estancia en Pamplona con un conjunto de congresos eucarísticos 

arciprestales (1944-1946) que culminaron en un año eucarístico-mariano (1946) con un 

congreso en Pamplona y la coronación de Santa María la Real837, seguida de un grandioso 

congreso eucarístico diocesano en septiembre de 1946838. 

El 13 de agosto de 1946, una representación del Ayuntamiento de Pamplona hizo 

entrega a Olaechea del título de Hijo Adoptivo de Pamplona, consistente en un precioso 

pergamino con fecha de 8 de agosto839. La ceremonia se desarrolló en el palacio episcopal, 

fue cordialísima. Y el 3 de septiembre se publicaba en la prensa la noticia de que al 

 
833 Una cantidad nada despreciable para una población de 61.000 habitantes. 
834 Cf https://www.caritaspamplona.org/los-origenes-de-la-tombola-se-remontan-a-

1945/#:~:text=Se%20inaugur%C3%B3%20en%201945%20cuando,rifa%20para%20obtener%20recursos

%20econ%C3%B3micos (consultado, 07.05.2021). 
835 BSE (enero, 1982) 15. Benjamín Ortigosa, fundador y alma del oratorio salesiano de Estella en 

1911. Se extendería la labor a Corella en 1915 y Cintruénigo en Navarra o los centros Don Bosco y Santa 

Ana de Tudela son algunas muestras de la irradiación de la Congregación en Navarra. 
836 ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 28.12.1946. 
837 Descrito por el jesuita Manuel Tarré Draper (1884-1974) con motivo de las bodas de plata 

episcopales de Olaechea, Cf “Las Provincias” (30.10.1960); Coronación canónica de Santa María, en 

“Revista Príncipe de Viana” 24 (1946) 607. 
838 El Pensamiento Navarro recogió estas grandiosas celebraciones con crónicas detalladas y gran 

profusión de fotografías, cf “El Pensamiento Navarro” (15.09.1946) 1, 3-4; (17.09.1946) 1. 3-4; 

(18.09.1946) 1, 3; (19.09.1946) 1, 4; (20.09.1946) 1, 4; (21.09.1946) 1-8; (22.09.1946) 1, 3-5, 7; 

(24.09.1946) 1, 3-4. 
839 Cf “La Avalancha” (24.02.1946) 5; “Revista Príncipe de Viana” 24 (1946) 611. 

https://www.caritaspamplona.org/los-origenes-de-la-tombola-se-remontan-a-1945/#:~:text=Se%20inaugur%C3%B3%20en%201945%20cuando,rifa%20para%20obtener%20recursos%20econ%C3%B3micos
https://www.caritaspamplona.org/los-origenes-de-la-tombola-se-remontan-a-1945/#:~:text=Se%20inaugur%C3%B3%20en%201945%20cuando,rifa%20para%20obtener%20recursos%20econ%C3%B3micos
https://www.caritaspamplona.org/los-origenes-de-la-tombola-se-remontan-a-1945/#:~:text=Se%20inaugur%C3%B3%20en%201945%20cuando,rifa%20para%20obtener%20recursos%20econ%C3%B3micos
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Olaechea se la había concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica840. Fue vocal del 

consejo de la institución Príncipe de Viana841. En diciembre del año 1946, Olaechea, 

arzobispo de Valencia y administrador apostólico de la Diócesis de Pamplona, fue 

declarado Hijo Adoptivo de Navarra, concedido por la Diputación Foral de la 

Provincia842. 

Él mismo realizó un balance de sus años como obispo de Pamplona al cumplir sus 

Bodas de Plata episcopales en 1960: 

 
“Consuelos nos dieron los Congresos Eucarísticos Arciprestales, coronados por el 

Diocesano, celebrado en Pamplona: consuelo la inenarrable coronación canónica de 

Santa María la Real, por manos de un Cardenal navarro [Manuel Arce y Ochotorena 

(1879-1948), arzobispo de Tarragona, en la plaza del Castillo], a presencia de todas las 

Autoridades del antiguo reino y con el rito majestuoso de la coronación de sus monarcas; 

consuelo la gran misión, clarín que llamó a otras regiones de España a seguir la eficacia 

providencial de su traza; consuelo la Exposición Nacional de Misiones en Pamplona; el 

nacimiento junto al Castillo de Javier, de mensajeras de paz a los pueblos infieles: Las 

Misioneras de Cristo Jesús; consuelo la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, 

vidas ahorradas en la guerra por el poder de la divina misericordia, para ser defensoras 

en la paz, de la fe y sanas costumbres de uno de los mejores pueblos de la tierra; consuelo 

la vigorosa juventud y madurez de Acción Católica y su primera peregrinación  Nuestra 

Señora del Pilar a Zaragoza en 1939 para darle las gracias a la Virgen por el fin de la 

contienda843; consuelo la Asociación Católica de Maestros, en una región que tiene el 

privilegio de elegir a los de sus pueblos; consuelo, el Gran Seminario que levantó Navarra 

en tiempos aciagos, a inspiración e impulso de nuestro inmediato antecesor, el eximio 

jurista y ejemplar de Prelados fue Monseñor Tomás Muniz y Pablos, muerto de 

Arzobispo, después de la guerra, en Santiago de Compostela; consuelo indecible un clero 

sabio, de irreprochables costumbres, trabajador y austero, pastor celoso de reducida grey, 

en pueblos cuyos hogares son alegría del Cielo y honor de la familia de los hombres”844. 

 

2. Arzobispo de Valencia (1946-1972) 

 

a)  Restauración eclesial (1946-1955) 
 

El 16 de febrero de 1946 fue elegido para la sede metropolitana de Valencia845. 

Olaechea experimentó un gran cambio en su vida, pasar de la diócesis de Pamplona a la 

archidiócesis de Valencia. Era trasladado de una diócesis eminentemente agrícola y rural, 

relativamente pequeña, a otra más populosa y extensa geográficamente donde la 

agricultura coexistía con un tejido industrial y comercial no pequeño pese a haber sido 

azotada por la guerra vivida. Y sobre todo muy diversa bajo el punto de vista político y 

religioso, pues mientras la provincia navarra, con gran implantación del tradicionalismo 

y el carlismo, se unió rápidamente a la sublevación militar contra la república y participó 

 
840 Cf BOE 246 (03.09.1946) 6662; Pamplona al Doctor Olaechea, en “Príncipe de Viana” 24 

(1946) 611. 
841 Cf ibd. 
842 Cf ibd., 607. 
843 “Traigo además, Señora [habla Olaechea a la Virgen del Pilar] para poner a Tus pies, una cosa 

nonata, una nueva, Hermandad religioso-castrense. Su empresa será laborar para que el espíritu de la 

vanguardia penetre y permanezca vivo, íntima y perennemente, en la retaguardia, para que el sacrificio de 

nuestros muertos no sea estéril” ASC B731, Olaechea. Peregrinación Navarra, 1939, 9.  
844 BOAV (octubre,1960) 775-776. 
845 “Metropolitanae Ecclesiae Valentinae Exc. P. D. Marcellinum Olaechea Loizaga, hactenus 

Episcopum Pampilonensem” AAS 38 (07.03.1946) 106. Comunicado que hace oficialmente público el 

nombramiento, cf BOE 47 (16.02.1946) 1250. 
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activamente durante toda la guerra apoyando al general Franco, la provincia valenciana, 

sin embargo, de tradición republicana, en su versión blasquista846, se mantuvo en zona 

republicana y fiel al Gobierno durante toda la contienda. Fue un gran bastión para el 

republicanismo y el movimiento obrero izquierdista que se encontraba fuertemente 

enraizado847. Incluso fue la sede provisional del Gobierno de la misma República desde 

el 7 de noviembre de 1936, con el gobierno de Francisco Largo Caballero (1869-1946), 

que tuvo que trasladarse de Madrid por motivos bélicos, hasta el 31 de octubre de 1937, 

con el gobierno de Juan Negrín López (1892-1956), para reinstalarse de nuevo en 

Barcelona848. La Presidencia del Gobierno se instaló en el Palau de Benicarló (actual sede 

de las Cortes Valencianas) y las Cortes Republicanas en el Ayuntamiento de Valencia y 

la Lonja849. 

Después de siete años del final de la contienda, la Valencia que encontró Olaechea 

era todavía una ciudad huertana, donde podían verse algunas de las consecuencias de la 

guerra, mucha hambre, chabolas, desocupación, zonas depauperadas, refugios… Un 

escenario muy diferente a la Pamplona que dejaba atrás, pequeña, religiosa, agrícola, sin 

rastros materiales de destrucción a causa de la guerra. Sin embargo, Valencia era una de 

las grandes ciudades españolas, sede arzobispal, industriosa y comercial, aunque 

castigada por una dura postguerra850. En unos momentos en que el Régimen político se 

encontraba aislado internacionalmente tras la II Guerra Mundial y muy necesitado de 

apoyo sobre todo económico. Olaechea sucedía al arzobispo Prudencio Melo y Alcalde 

(1860-1945)851 que había afrontado los seis primeros años de reconstrucción y de 

rehabilitación a todos los niveles, material y anímicamente852. 

La noticia del nuevo nombramiento fue rápidamente comunicada a la 

archidiócesis. Por medio de una breve nota de Desiderio López Ruyales (1901-1974), 

 
846 El Blasquismo fue movimiento político de ideología republicana, transformado en partido 

político que en 1909 adoptó el nombre de Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), que ostentó 

la hegemonía política en la ciudad de Valencia y en parte de su provincia desde finales del siglo XIX hasta 

1933, pero no pudo evitar una estrepitosa derrota en las elecciones de febrero de 1936, cf Ramir REIG I 

ARMERO, Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906. València, Institució Alfons el Magnànim-

Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació 1982; ibd., Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Promotor de 

rebeldías, en Isabel BURDIEL - Manuel PÉREZ LEDESMA (codos.), Liberales, agitadores y conspiradores. 

Biografías heterodoxas del siglo XIX. Madrid, Espasa Calpe 2000, 331-362. 
847 En las elecciones de 1936, los partidos valencianistas se organizaron las derechas en torno a la 

Derecha Regional Valenciana y las izquierdas en dos partidos, el Partit Valencianista d’Esquerra y 

Esquerra valenciana, donde se integraron muchos blasquistas, cf Lluís AGUILÓ LÚCIA, Notas sobre la 

historia política de la ciudad de Valencia (1876-1939), en “Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol” 

1 (1992) 64-65. 
848 Cf Manuel AZNAR SOLER - Josep Lluís BARONA VILAR - Francisco Javier NAVARRO NAVARRO 

(coords.), València capital cultural de la República (1936-1937): Congrés internacional. València, 

Universitat de València 2009; Sergio VALERO GÓMEZ-Marta GARCÍA CARRIÓN (edits.), Desde la capital 

de la República. Nuevas perspectivas y estudios sobre la Guerra Civil española. Valencia, Universitat de 

València 2018. 
849 Cf Ll. AGUILÓ LÚCIA, Notas sobre la historia política…, 65. 
850 La Familia Salesiana expresó su aprecio y su idoneidad para este nuevo servicio, cf José 

Antonio TORRENTE, Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia, en DBE (marzo, 1946) 5; R. ROMERO, 

Mis recuerdos… (ambos testimonios reproducidos en A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada de la 

Calle Sagunto…, 269, nota 2). 
851 Cf Hierarchia Catholica IX, 245, 279, 392; BOAV (15.11.1945) 375-436; A. LLIN CHÁFER, 

Arzobispos y obispos…, 200-203; E. OLMOS CANALDA, Los Prelados valentinos…, 382-393; L. de 

ECHEVERRÍA y MARTÍNEZ de MARIGORTA, Episcopologio español…, 134; OSV, 72-74; V. CÁRCEL ORTÍ, 

, Historia de la Iglesia en Valencia II…, 748-852; ibd., Nombramientos de obispos en España durante el 

pontificado de San Pio X…, 235-423; ibd., Benedicto XV y los obispos españoles (2)…, 291-338. 
852 Sobre esos seis años, desde perspectivas diferentes, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia 

en Valencia II…, 837-868; R. REIG - J. PICÓ, Feixistes…, 19-67. 
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gobernador eclesiástico de Valencia, habida cuenta de que Juan Hervás Benet (1905-

1982), obispo titular de Alinda y Vicario Capitular Sede Vacante de Valencia, se 

encontraba en ese momento ausente, felicitaba a Olaechea853. En Pamplona se respiraba 

cierto pesar854, en Valencia, por el contrario, se levantaba una ola de entusiasmo y 

esperanza855. El 6 de junio a las 11 de la mañana, Olaechea tomaba posesión por poderes 

representado por medio del obispo Juan Hervás856, como arzobispo de Valencia, siendo 

aún obispo de Pamplona. 

Olaechea entró personalmente en la circunscripción de la archidiócesis valenciana 

el viernes 14 de julio de ese año857, siendo el primer pueblo y parroquia que pisó Algar 

(provincia de Valencia), a las seis de la tarde858, desde allí pasó a Barracas (provincia de 

Castellón), límite de la provincia eclesiástica, para dirigirse a Valencia capital. El nuevo 

arzobispo fue recibido por las autoridades civiles y eclesiásticas en la puerta de 

Serranos859 que Olaechea abrió simbólicamente con las llaves que le habían sido 

entregadas por el mismo alcalde, Juan Antonio Gómez-Trénor Fos (1897-1983), conde 

de Trénor. Acto seguido, ambos, en coche de caballos descubierto y escoltado, dieron un 

paseo por las calles del centro capitalino. Olaechea fue a descansar, como era tradición, 

al colegio de Jesús y María, antiguo convento Socós de las Agustinas860.  

La entrada oficial se tuvo el 16 de junio861. Por la mañana Olaechea se trasladó a 

la plaza Tetuán a una tribuna levantada ante la fachada de la Capitanía militar, desde ahí 

junto con las primeras autoridades municipales y provinciales, pasó revista a un largo 

desfile organizado de las instituciones valencianas que querían presentarle sus respetos. 

Por la tarde, entre la expectación y la curiosidad del pueblo valenciano, realizó el 

recorrido a pie por la calle de la Paz en medio de un ambiente de fiesta y acogida. Ya en 

la catedral se dirigió a todos con unas palabras en las que, poniendo por intercesores a la 

Virgen de los Desamparados y a los santos valencianos, expuso, sin ambigüedades, su 

programa prioritario de atención pastoral a la AC, al nuevo seminario, a los sacerdotes y 

sobre todo un 
 

 
853 Cf BOAV (16.02.1946) 49-50. Juan Hervás estaba presidiendo la Delegación Española para la 

Semana Social en La Habana en 1946. Sobre Juan Hervás Benet, cf Vidal GUITARTE IZQUIERDO, Obispos 

Auxiliares en la historia del Arzobispado de Valencia. Segorbe, Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

1985, 71-75. 
854 La prensa valenciana se hace amplio eco de esta sensibilidad especial refiriéndose al nuevo 

prelado: “Fecundo apostolado se ha dejado sentir de manera notabilísima entre los obreros y la juventud” 

“Las Provincias” (17.02.1946); también, cf “Levante” (17.02.1946); (18.02.1946); (19.02.1946); 

(20.02.1946). 
855 El canónigo José María Belarte Vicent (1902-1972), nos informa que a las pocas horas de haber 

hecho público el nombramiento, estableció comunicación directa con Pamplona y que las primeras palabras 

que le llegaron de allí fueron: “Aquí en Pamplona, reina gran consternación”. A lo que respondimos, con 

ligereza y, acaso con poca caridad: “Pues en Valencia estamos muy contentos, y vaya lo uno por lo otro” 

José María BELARTE VICENT, Arzobispo de Valencia, en BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1219. 
856 Cf BOAV (01.06.1946) 162-165; ibd. (06.06.1946) 193-194; “Las Provincias” (07.06.1946) 1. 
857 La toma de posesión la hizo, por poderes, el vicario capitular Juan Hervás Benet (1905-1982), 

cf BOAV (06.06.1946) 195. Juan Hervás será obispo de Mallorca (1946-1955) y de Ciudad Real (1955-

1976). 
858 Pueblo de la provincia de Valencia, cf BOAV (22.06.1946) 204-205.  
859 Todos los detalles del viaje están recogidos en BOAV (22.06.1946) 202-206; BSE (sept.-oct., 

1946) 150-152; “Las Provincias” (15.06.1946); “Levante” (15.06.1946). 
860 Estaba en el solar del antiguo convento agustino de Nuestra Señora del Socorro, conocido 

popularmente como el "Socós". Adquirido en 1877 por las religiosas de Jesús y María, el Colegio de Jesús 

y María se encontraba en la Gran Vía Fernando el Católico, en 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaconventodelsocos.html (29.05.2021). 
861 Dicho calendario había sido publicado y publicitado por el Gobernador Eclesiástico, cf BOAV 

(06.06.1946) 193-194; “Las Provincias” (16.06.1946), (17.06.1946), (18.06.1946). 

http://www.jdiezarnal.com/valenciaconventodelsocos.html
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“amor especial a los pobres y a los obreros, a los que sufren, sean lo que sean y crean lo 

que crean […] a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, a los patronos y 

a los obreros, a las derechas y a las izquierdas. Buscamos sólo a Jesucristo”862. 

 

A renglón seguido, pasó a venerar el Santo Cáliz en su capilla863 y visitó la capilla 

de la Mare de Deu dels Desamparats, donde depositó en las manos de la imagen, tras un 

beso, su valiosa cruz pectoral864. La gente lo acompañó hasta el palacio episcopal, ya 

reconstruido, desde donde tuvo que asomarse varias veces por requerimiento de la misma 

mientras lo aclamaban con pañuelos, cohetes y carcasas. Finalmente se retiró a sus 

habitaciones865. 

El obispado valentino había arrancado el año 1238 con la entrada a Valencia del 

rey Jaime I de Aragón (1208-1276), llamado el Conquistador. Fue elevada a la categoría 

de archidiócesis por el Papa Inocencio VIII (1432-1492) en 1492. En 1946 eran 

sufragáneas de la misma las diócesis de Mallorca, Menorca, Ibiza, Orihuela y Segorbe. 

El arzobispado contaba con una población de 1.498.150 habitantes y una extensión de 

10.555 Km, con una densidad de 139,29 habitantes por km2, ocupando una buena parte 

del antiguo Reino de Valencia. Su territorio arzobispal limitaba con el obispado de 

Orihuela, Cartagena866, Cuenca, Segorbe, Zaragoza, Teruel y Tortosa. Una ubicación 

particular era la presentada por el arciprestazgo de Villahermosa, que se encontraba 

aislado del resto del territorio diocesano y limitaba con las diócesis de Segorbe, Tortosa, 

Zaragoza y Teruel. En esos momentos muchas diócesis no coincidían su territorio con la 

división provincial a nivel civil. La archidiócesis valenciana constaba con 29 

arciprestazgos, de los cuales 21 pertenecían a la provincia de Valencia, 7 a la de Alicante 

y 1 a la de Castellón. Así mismo de la provincia de la Valencia, 3 arciprestazgos 

pertenecían a la diócesis de Segorbe867, 1 arciprestazgo a la diócesis de Cuenca868 y 1 

 
862 BOAV (22.06.1946) 200. 
863 Los últimos estudios sobre el Santo Cáliz, así como un resumen de los anteriores, cf Gabriel 

SONGEL, El cáliz revelado. Valencia, Editorial Tirant Humanidades 2020. 
864 Cf BOAV (22.06.1946) 239-240. Para todos los detalles pormenorizados de esos tres días de 

actos, visitas y festejos, cf BOAV (22.06.1946) 206-210 (los del viernes 14 de junio); 211-226 (los del 

sábado 15 de junio); 227-242 (los del domingo 16 de junio). Un grupo de 18 baracaldeses, familiares y 

amigos de Olaechea, el 13 de junio viajan a Valencia para asistir a la investidura, cf J. ECHEVARRÍA 

SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 150-151 (hay una foto donde están fotografiados el 17 de junio 

de 1946). La revistilla colegial de Baracaldo Eco Salesiano enfatiza el mérito de que un humilde hijo de un 

obrero llegue a ser arzobispo. 
865 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos de la barriada…, 269-270. Eligió el último piso de palacio 

por su sobriedad y la facilidad para pasear por la azotea. Más tarde Ángel Padrosa la ajardinará, cf ibd., 

270, nota 3. Padrosa, hermano salesiano, tuvo la voluntad de acceder al sacerdocio a sus 64 años, el Rector 

Mayor pide su opinión a Olaechea, cf ASC B731, Olaechea. Carta Ziggiotti - Olaechea, Torino, 22.11.1953. 

No conocemos la respuesta de Olaechea, pero sí que Padrosa fallecerá en 1965 siendo hermano salesiano 

y al servicio de Olaechea, DBSE 642-643. Otra versión de ese final del primer día, fue la proporcionada, 

públicamente, por José Maria de Haro Salvador: “«Mientras el Señor está en refugios y los pobres en 

chavolas, no podré yo habitar en este Palacio». Y se fue a los salesianos, Y mandó habilitar para él las 

habitaciones del servicio, en la planta superior del Palacio, en las que todavía habita […]” José María de 

HARO SALVADOR, Constructora Benéfica Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, en SEMANAS 

SOCIALES DE ESPAÑA. XIV SEMANA-BURGOS 1954, La Crisis de la vivienda. Madrid, Secretariado de la 

Junta de las Semanas Sociales 1954, 468. El gobernador civil de Valencia, Diego Salas Pombo (1918-

1997), reconoce: que “en el palacio arzobispal, en su austera vivienda, de hecho: un dormitorio, que diría 

espartano, y una mesa camilla donde estar, en la que comía con un a frugalidad suma: Un simple hervido, 

verduras del tiempo cocidas, clásica y tradicional comida valenciana” A. INIESTA CORREDOR, Hijo de 

obrero…, 135, carta Salas - Iniesta, Madrid, 03.01.1993. 
866 Por el arciprestazgo de Villena (Alicante). 
867 Arciprestazgos de Ademuz, Alpuente y Chelva de Segorbe. 
868 Arciprestazgo de Requena de Cuenca. 
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arciprestazgo a la diócesis de Orihuela869. Contaba con un total de 429 parroquias, 

dejando aparte capillas anejas y capellanías, de las cuales 20 eran parroquias de término 

de 1ª, 46 de término de 2ª, 144 de ascenso, 142 de entrada y 67 de ayudas870. En 1946, 

contaba con 748 sacerdotes seculares y 50 de otras diócesis871, demás con 47 

comunidades de religiosos, 218 comunidades de religiosas872 y 36 comunidades de vida 

contemplativa873. Olaechea ocupaba el puesto 53 de los prelados desde los orígenes de la 

sede levantina y el 7º en el siglo XX. En Valencia su campo de acción se ampliaba y se 

diversificaba centrando su atención en los pobres, en la educación, en sus hermanos 

sacerdotes y en la Virgen. 

Entre sus familiares de la comunidad episcopal contó con el arzobispo Lisson, 

arzobispo de Methymna, buen auxiliar y servicial, los salesianos, hombres de confianza, 

trabajadores y prácticos y las religiosas a su servicio874. Un poco más tarde contó como 

secretario con Joaquín Mestre Palacio (1923-1995)875, elegido por el rector del seminario, 

Antonio Rodilla Zanón (1897-1984)876, antes de su ordenación sacerdotal y que 

desempeñaría fiel y lealmente ese servicio durante 25 años y hasta su muerte. 

Además de esta comunidad episcopal, supo rodearse de unos buenos y eficaces 

colaboradores. Trajo consigo unos cuantos sacerdotes navarros que le ayudaron en sus 

múltiples iniciativas: Jacinto Argaya Goicoechea (1903-1993)877, en 1946 fue nombrado 

vicario general y arcipreste de la catedral de Valencia en 1948878, el 15 de agosto de 1952, 

fue nombrado obispo titular de Gera y Auxiliar de Valencia hasta 1957 y otros muchos 

cargos como delegado diocesano de AC, presidente del Consejo Diocesano de 

Administración y director espiritual de la Adoración Nocturna879; su hermano Baltasar 

(1912-1971)880, que en la universidad de Valencia cursó la carrera de Derecho Civil, que 

 
869 Arciprestazgo de Ayora de Orihuela.  
870 Para todos los datos referentes a la archidiócesis de Valencia en 1946, cf Estadística del 

Arzobispado de Valencia 1946. Valencia 1946. También, cf INE, Anuario 1948, 1090. 
871 Comparado con los 1200 sacerdotes de antes de la guerra y el centenar de pueblos que se 

encuentran sin sacerdotes en 1946. 
872 Llamadas entonces de clausura disciplinar, dictada por las mismas reglas o constituciones 

propias. 
873 Llamadas entonces de clausura papal, dictada directamente por la Santa Sede. 
874 Monseñor Lisson “Es un ejemplar de virtud y una ruina física de ochenta y ocho años, a la que 

veneramos y mimamos. El dice, en su gran humidad, que es un montón de errores y pecados” ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 08.11.1959. Sobre la muerte de Lisson, en el que resalta su 

servicialidad, su humildad y su amor a Valencia, cf BOAV (diciembre, 1961) 1207-1208. 
875 Cf OSV 627. 
876 Cf ibd., 748-752. 
877 Cf ibd., 101-102. 
878 Cf BOAV (15.05.1948) 206. 
879 Jacinto Argaya Goicoechea nació en Vera de Bidasoa (navarra) el 28 de noviembre de 1903. 

Fue ordenado sacerdote en Pamplona el 2 de junio de 1928 y quince años más tarde, en 1943, nombrado 

rector del seminario diocesano de Pamplona por Olaechea. Con el traslado de Olaechea a Valencia en 1946, 

éste lo nombra vicario general en Valencia y en 1948 arcipreste de la catedral de la capital valenciana. 

Promotor del Sínodo diocesano de Valencia de 1951. El 15 de agosto de 1952 fue nombrado obispo auxiliar 

de Valencia y titular de Gera (AAS 44 (06.10.1952) 747). El 12 de septiembre de 1957 fue nombrado obispo 

de Mondoñedo (AAS 49/24 (26.10.1957) 863, BOAV (15.09.1957) 370-372, y el 18 de noviembre de 1968 

obispo de San Sebastián (AAS 60 (28.02.1968) 100) hasta su jubilación el 16 de febrero de 1979. Falleció 

el 12 de marzo de 1993 en Valencia donde estaba retirado, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España… 546, 

nota 70; V. GUITARTE IZQUIERDO, Obispos Auxiliares…, 74-75; A. LLIN CHÁFER, Arzobispos y obispos…, 

249-250; OSV 101-102. Siempre admiró a Olaechea y la labor salesiana. En la inauguración del complejo 

parroquial salesiano en Inchaurrondo, dijo: “Soy un viejo amigo de los Salesianos-dijo-pues fui primero 

vicario general y luego obispo auxiliar de Don Marcelino Olaechea. Admiro el espíritu de Don Bosco, que 

es de total entrega a los jóvenes” BSE (julio, 1975) 18. 
880 Cf OSV 206. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

148 
 

terminó en 1951 y, posteriormente, se doctoró. Fue capellán del Servicio Doméstico; 

director de la Escuela de Deportes de la Iglesia, Benimar, consiliario diocesano de las 

mujeres de AC y canónigo de la Catedral desde 1958, inspector diocesano de Enseñanza 

1968 y Cornelio Urtasun Irisarri (1917-1999)881, que en 1949 fundó el instituto femenino 

Vita et Pax una escisión de Villa Teresita de Isabel Garbayo, doctorado en teología 

espiritual y liturgia en 1949, ese mismo año Olaechea lo encargó del convictorio 

sacerdotal de San Eugenio, pero en 1956 volvió a Pamplona. Entre los sacerdotes 

diocesanos que colaboraron intensamente con Olaechea cabe destacar: Guillermo 

Hijarrubia Lodares (1893-1966)882, sacerdote valenciano de enorme valía, organizador, 

eficaz y que marcó toda una época de la archidiócesis, de largo servicio como profesor 

del seminario de Latín y humanidades, el gobierno de la Diócesis (Canciller Secretario, 

adjunto del Auxiliar Argaya, motor de las grandes misiones populares de 1949 y 1955, 

secretario general del Sínodo Diocesano de 1951, Congreso Catequístico Nacional de 

1951, la demarcación de las nuevas parroquias), desde 1954 como Deán de la Catedral y 

Vicario General (1958-1961); Antonio Rodilla Zanón (1897-1984)883, inteligente, con 

una gran capacidad de influir en sus educandos con una visión abierta de la fe y la cultura, 

fue Vicario General de 1939 a 1944 y rector del seminario de Moncada desde 1944 hasta 

1969; Rafael González Moralejo (1918-2004)884, sacerdote valenciano capaz y 

comprometido con la realidad, profesor de Ciencias en el seminario, de Económicas y 

Sociología en Málaga en la Escuela Social Sacerdotal, su obispo auxiliar desde 1958885 a 

1966 (acompañó a Olaechea al Vaticano II) y desde 1969 obispo de Huelva; Elías 

Llagarías Varó (1929-2016) como director de Benimar desde 1962 a 1995 y tantos otros.  

Además, Olaechea contó con seglares de gran valía como José María de Haro 

Salvador (1904-1965)886, presidente de los hombres de AC, presidente del Banco de 

Nuestra Señora de los Desamparados, trabajó por la beatificación de los mártires; Juan 

José Barcia Goyanes (1901-2003), médico neurocirujano de profesión, uno de los 

impulsores de la ACNP en Valencia fue secretario local y durante décadas estuvo al frente 

de Cáritas Diocesana y de la AC887,  y fue rector de la Universidad (1965-1971); Sandalio 

Miguel Andreu (1912-2000), médico personal de Olaechea, profesor de la escuela de 

enfermería "Nuestra Señora de los Desamparados" y director del dispensario del mismo 

nombre; Vicente Hervás Vallés (1890-1971), maestro de Escuela y Presidente de la 

Asociación Católica de Maestros de Valencia desde el inicio en 1947 hasta 1967888; José 

Cogollos Ballester, fue secretario de la Junta de AC y presidente desde el 2 de mayo de 

1964889; Mercedes Castellary, presidenta de la AC femenina de 1941 a 1950, que tuvo 

gran influencia en la asociación y recibió la condecoración Pro Ecclesia et Pontifice por 

sus méritos en favor de la Iglesia, el 11 de noviembre de 1951890; Concepción Sánchez, 

miembro de la AC femenina; Elena Arnal, presidenta de las jóvenes de AC y recibió junto 

a Castellary la condecoración pontificia. Y un papel destacado fue la del empresario de 

 
881 Cf ibd., 860-864. 
882 Cf ibd., 522-532. 
883 Cf ibd., 748-752. 
884 Cf ibd., 102-105. 
885 Su consagración episcopal, cf BOAV (15.05.1958) 203-207. 
886 El 7 de agosto de 1965 el auxiliar González Moralejo presidió su funeral en la parroquia de 

Santo Tomás Apóstol, cf BOAV (septiembre, 1965) 545, 553-555. Está en curso su causa de canonización, 

cf R. FITA REVERT, El primer magistrado…,7.  
887 https://www.acdp.es/quienes-somos/secretariados/causas-de-canonizacion/juan-jose-barcia-

goyanes/ / (consultado, 13.05.2021). 
888 Cf David CALATAYUD CHOVER, D. Vicente Hervás, un maestro Católico hacia la Santidad, en 

“L’Alcudia Cristian del tercer millenni” 38 (abril, 2012) 31-35. 
889 Cf BOAV (julio, 1964) 417. 
890 Para Mercedes Castellary y Manuel Arnal, cf BOAV (01.06.1951) 213; (01.12.1951) 434. 

https://www.acdp.es/quienes-somos/secretariados/causas-de-canonizacion/juan-jose-barcia-goyanes/
https://www.acdp.es/quienes-somos/secretariados/causas-de-canonizacion/juan-jose-barcia-goyanes/
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la Papelera de San Jorge en Játiva, Gregorio Molina Ribero que lo ayudó y sostuvo 

económicamente en muchas de las iniciativas emprendidas por Olaechea. 

A la llegada de Olaechea la AC, era el grupo más comprometido y los brazos más 

disponibles para las múltiples “iniciativas marcelinianas”. Era una asociación 

completamente organizada en la archidiócesis en sus cuatro ramas: los hombres, las 

mujeres, los jóvenes y las jóvenes y que continuaría desarrollando en su adaptación a la 

realidad cambiante y a su estructura renovada. 

En España, la dirección, organización, animación y formación de este gran 

movimiento seglar estaba encomendado a nivel nacional a la Conferencia de 

Metropolitanos, en representación de todo el Episcopado español, bajo la presidencia del 

Primado de España. Sus bases normativas eran acordadas por la misma Conferencia, si 

bien siempre sometidas a la aprobación del Sumo Pontífice. La Metropolitanos, por tanto, 

formaban la Junta Suprema de la AC, encargada de su más alta dirección. La Dirección 

Central, organismo director y coordinador de toda la AC, con carácter de permanencia, 

estaba bajo la presidencia del Cardenal Primado. 

A nivel diocesano estaban organizadas unas Juntas Coordinadoras, donde se 

encontraban representadas las cuatro Ramas, los Hombres, las Mujeres, los Jóvenes y las 

Jóvenes, y donde se encuadraban también las Asociaciones católicas que no pertenecían 

a la AC propiamente dicha. Y a nivel parroquial lo mismo. Aparecían sus tres niveles de 

acción como Junta Técnica Nacional, Junta diocesana y Junta parroquial. 

Olaechea impulsó y la vigorizó esta institución seglar a nivel diocesano y supo 

sacar provecho de esta ingente fuerza seglar al servicio de la Iglesia, organizando equipos 

de trabajo, eligiendo entre ellos las personas idóneas para llevar adelante la enorme 

cantidad de iniciativas pastorales y sociales que se organizaron en la archidiócesis: Banco 

de los Desamparados, Patronato de Viviendas, Tómbola de la Caridad, Benimar, Escuela 

de Enfermeras, Cáritas, Colonias. Con iniciativas y actividades numerosas: cursillos 

Asambleas Diocesanas y Arciprestales, Ejercicios Espirituales, peregrinaciones, 

conferencias891. Para ello Olaechea se ayudó de consiliarios diocesanos. En 1952, encargó 

a su auxiliar Jacinto Argaya Goicoechea (1903-1993), la misión de atender de manera 

especial la animación de la AC. 

Su compromiso con la educación y la formación892: el Patronato de Educación e 

instrucción (1949)893, el establecimiento del Día del Maestro, la reorganización de la 

Asociación Católica de Maestros, la Escuela de Enfermera; presidente de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza894; celebra el día del Obrero estudiante, consagrado a San Juan 

Bosco patrón de las Escuelas oficiales obreras de Formación Profesional y Técnica895;  

 
891 Cf José COGOLLOS, Don Marcelino y Acción Católica de los hombres, en ASOCIACIÓN 

CATÓLICA DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 39-41; Concepción SÁNCHEZ, Acción Católica. Rama 

Femenina, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 43-46. 
892 La reflexión con el compromiso por la educación, cf BSE (febrero, 1953) 21-22. Todas estas 

iniciativas, prácticamente enumeradas aquí, serán desarrolladas en el siguiente capítulo del trabajo. 
893 La erección del Patronato está fechada el 16 de diciembre de 1949, pero publicada el 1 de enero 

de 1950, cf BOAV (01.01.1950) 2-6. Un completo artículo en BSE (enero, 1957) 18-19. 
894 Cf ASC B731, Olaechea. Comisión Episcopal de la Enseñanza, Declaración de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza sobre algunos errores difundidos entre los fieles, en materia de Educación, 

Valencia 1951; una carta aclarando esta última declaración y sus dos ediciones lo que provocó un incidente 

entre la Comisión, el Ministerio de Educación Nacional y el Primado en ASC B731, Olaechea. Comisión 

Episcopal de Enseñanza, 31.01.1952. Sobre la Semana Social Francesa, en BOAV (15.05.1951) 285-292 

(se imprimieron al menos dos separatas Cf ASC B731, Olaechea. Libertad de Enseñanza (editada una por 

el mismo BOAV y otra por la Federación de Amigos de la Enseñanza). 
895El ministro de educación, José Ibáñez Marín, había declarado en el BOE, (cf BOE 28 

(28.01.1950) 365), a don Bosco, patrono de las escuelas oficiales obreras de formación profesional y 

técnica. Olaechea organizó una concentración de aprendices el 31 de enero de 1953 con eucaristía masiva, 
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Olaechea concretó su compromiso social con los pobres y obreros con numerosas 

iniciativas896: El Banco de Nuestra Señora de los Desamparados (1947) nacido con el 

objeto de financiar la construcción de viviendas protegidas, la asistencia médica y 

farmacéutica de las personas que carecían de seguros o sufrían marginación como 

reflejaba su carta pastoral del 11 de mayo de 1947, su Estatuto del 10 de octubre de 1947 

y su apertura el 4 de enero de 1948897; la Tómbola Valenciana de la Caridad de la Virgen 

de los Desamparados en 1948898 con el objetivo de conseguir fondos para la financiación 

de multitud de iniciativas diocesanas en favor de los más pobres899, siendo tras su 

fundación, director y organizados el salesiano José Lasaga con los jóvenes de AC900; 

fundación del Instituto Social Obrero (ISO) en 1948 para la instrucción  formación de los 

trabajadores, completado por el Instituto Social Femenino (ISF) y el Instituto Social 

Empresarial (ISE)901; colonias veraniegas para niños sin recursos (1949); el apostolado 

con el pueblo gitano; el Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados para la 

construcción de viviendas protegidas (5 de marzo de 1948), construyendo los conjuntos 

de viviendas baratas para los sintecho (1510 viviendas en los barrio de Tendetes junto a 

la carretera de Burjasot (102 viviendas), Patraix (196 viviendas), Barrio de Sant Marcel·lí, 

Benicalap, Virgen del Puig y en otras localidades. “Las viviendas habrán de ser de una 

renta reducida, higiénicas y propias para ser habitadas por obreros, empleados o 

pensionistas (art. 6)902; la Escuela de Deportes de la Iglesia de Benimar (1949) con 

instalaciones para el deporte y el ocio de los obreros sin recursos y una playa popular para 

las familias. Asentada en terrenos de la playa de Nazaret, como un oasis familiar y juvenil. 

El 2 de julio de 1946 realizó su primera visita a los salesianos del nuevo colegio 

de San Juan Bosco de Valencia903, aunque la inauguración oficial sería algo más tarde el 

7 de septiembre de 1947904. 

 
juegos variados, actos deportivos y sesión de cine, cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada,…, 

276-277. 
896 “El pueblo de Valencia quiere a su arzobispo y lo quiere mucho! Y lo quieren con particular 

cariño los pobres y los obreros. El arzobispo que tiene un solo mérito; el de obrar en salesiano. No hay otra 

forma de ganar las almas, para que las gane Jesucristo. El pueblo se asombra de lo que debía ser natural en 

todos los que tienen cura de almas: que estemos con él, que nos preocupemos de sus tristezas sinceramente; 

que le sonriamos con amor” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid 22.04.1949; BSI 

(febrero, 1956) 48-51. L’Opera sociale de un arcivescovo salesiano. “La Diócesis se siente compenetrada 

por completo con su Pastor. Los anhelos de él son los nuestros; sus afanes, lo que nosotros sentimos, y sus 

inquietudes, las que a nosotros nos inquietan” BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1073, haciendo 

referencia a Aleluya del 2 de octubre de 1960. 
897 Cf BANCO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (edit.), Valencia y la Caridad. 

Valencia 1951, s.p. 
898 Cf Banco de Nuestra Señora de los Desamparados y Gran Tómbola Valenciana de la Caridad 

en BOAV (01.02.1955) 49-57. 
899 Cf BANCO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (edit.), Valencia y la Caridad…, s.p. 

En Roma en el archivo central de los salesianos se conservan algunos boletos aún no abiertos, cf ASC B731, 

Olaechea. Se anima la participación desde la prensa local, cf “Levante” (25.01.1951). 
900 Fallecimiento, cf BSE (junio, 1966) 26. 
901 Cf J. MARTÍ FERRANDO, Església i mon obrer,… 
902 Estatutos de la Asociación Benéfica Patronato de Nuestra Señora de los Desamparados. 

Valencia 1955, artículo 6. 
903 Cf E. BERTOLÍN et AA.VV, Recuerdos y esperanzas…, 18. 
904 Las clases eran 4 aulas y 200 alumnos había ya comenzado en el curso 1945. Y Olaechea las 

bendice oficialmente el 7 de septiembre de 1947, terminada la iglesia y el teatro. La imagen de María 

Auxiliadora se bendijo el 5 de diciembre de 1948. Y el 3 de diciembre se consagró el altar y se bendijo el 

sagrario regalado por Doña maría y la primera promoción de los Antiguos Alumnos del colegio, cf E. 

BERTOLÍN et AA.VV, Recuerdos y esperanzas…, 18-21, 23, 89; A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la 

barriada…, 237. 
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El 25 de septiembre de 1946, viajó a Baracaldo donde se le entregó el título y la 

medalla de Hijo Predilecto por acuerdo Municipal, que, aunque se le había otorgado el 7 

de diciembre de 1937, aún no se lo habían entregado. Le siguió la confirmación de niñas 

y un acto homenaje en el Teatro de Baracaldo. El 26 de septiembre, continuó con la 

confirmación de los jóvenes mayores de 12 años y por la noche, velada en el Teatro con 

el Orfeón Baracaldés, rondalla y sainete. El 27 celebró la misa en San José y por la tarde 

visitó el colegio Salesiano, donde saludó a los niños, a quienes obsequió con caramelos. 

Y el 28, el último día de la visita, celebró de nuevo la misa en San José y salió para 

Deusto905. 

El 7 de noviembre de ese año, visitó el colegio salesiano de El Campello 

acompañado de los salesianos Alejandro Battaini906 y de José Lasaga907.  

En 1947, reconstituyó, sobre la base de una institución anterior, y fundó la 

Asociación Católica de Maestros908. 

Presidió la I Asamblea Nacional de la Formación Profesional mayo de 1947 en 

Madrid en la antigua sede del Senado909 en la que asistieron unos 600 asambleístas y cuya 

presencia Olaechea atribuye a su triple condición de su ser obispo de la iglesia “que 

siempre se ha interesado cariñosamente por la formación, y, con particular cariño, por la 

formación de los que se ganan la vida con el trabajo de sus manos como el Divino Obrero 

de Nazaret”, su ser salesiano “una Congregación creada típicamente para la formación 

integral de los hijos de los obreros” y ser “hijo de un obrero ajustador de los que son hoy 

Altos Hornos de Vizcaya, nacido – honra que tal vez no tengáis ninguno de vosotros-, 

nacido en la misma fábrica: ¡que ya es honra!”910. En esta Asamblea, el día 23 de mayo 

se encontró con María Teresa Gil de Gárate (1906-1985) fundadora de Los Boscos una 

obra social para la juventud obrera en Logroño911 y Consuelo Sarralde Aranjuelo (1919-

2016). La misma Teresa la narró así: "Expusimos al reverendísimo Señor Arzobispo de 

Valencia, don Marcelino Olaechea, nuestra pobre obra. Le pedimos una fundación 

salesiana y nos dijo, lleno de entusiasmo, que prosiguiéramos nosotras en esta hermosa 

 
905 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 152. 
906 Don Bataini había estado en ese colegio durante13 años, parte de ellos como director, cf A. 

GONZÁLEZ CONDE, D. Alejandro Battaini, salesiano ejemplar… 
907 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en Campello…, 210. 
908 “Don Marcelino fue quien dio a luz a esta entidad, aprobando la fusión de todos los 

movimientos de maestros que entonces existían, tanto profesionales como católicos, en uno sólo: «La 

Asociación Católica de Maestros» de la provincia de Valencia” Concepción HERVÁS, Gratitud a nuestro 

fundador, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 5. 
909 El edificio se trataba de una construcción del siglo XVI, antiguo colegio de la Encarnación, de 

los religiosos agustinos calzados. Antes del Franquismo este inmueble se había utilizado tradicionalmente 

por el senado. Durante el mismo fue ocupado por el Consejo Nacional del Movimiento. Y en la actualidad 

ha vuelto a ser la sede del Senado, una de las dos cámaras que componen las Cortes Generales, el parlamento 

nacional de España. El palacio del senado se encuentra en Madrid en la plaza de la Marina Española, en 

http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/nivel2_informacion.php?idmapa=8&idinformacion=2

31&pag=2 (consultado, 28.05.2021). 
910 El discurso pronunciado por Olaechea en la sesión de apertura de la asamblea de formación 

profesional obrera, organizada por la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica el mes de 

mayo de 1947 en BSE (julio-agosto 1947) 99-102. Encontrándose en Madrid, aprovechó y el 26 de mayo 

inaguró una exposición nacional de las escuelas profesionales salesianas en el colegio salesiano de 

Estrecho, BSE (julio-agosto, 1947) 103-124; BSI (diciembre, 1947) 225. 
911 Cf José Luis BASTARRICA CELAYA, Los Boscos. Una obra social. Pamplona, Inspectoria 

Salesiana San Francisco Javier 2007. 

http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/nivel2_informacion.php?idmapa=8&idinformacion=231&pag=2
http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/nivel2_informacion.php?idmapa=8&idinformacion=231&pag=2
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Obra; y puestas de rodillas, nos dio su bendición"912. Todo caridad y celo pastoral “Yo 

haré lo que deba, aunque deba lo que haga”913, solía repetir a sus colaboradores. 

El nuevo reglamento de la Conferencia de Metropolitanos, aprobado por la Santa 

Sede el 21 de junio de 1947, fue aplicado por primera vez en la reunión de Madrid los 

días 11-12 de julio de ese mismo año. En esa reunión, el 11 de julio de 1947, fue 

nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza Religiosa y Catequística914 

y como vocales de la misma, Francisco Javier Lauzurica y Torralba (1890-1964), obispo 

de Palencia, Jesús Mérida Pérez (1891-1956), obispo de Astorga, Luis Alonso 

Muñozyerro (1888-1968), obispo de Sigüenza y José María Bueno y Monreal (1904-

1987), obispo de Jaca. 

El 10 de octubre de 1947 Olaechea salió en avión para Sevilla para casar a la hija 

de Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953) y María del Rosario de Silva y Gurtubay 

(1900-1934), llamada María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva (1926-2014), 

Duquesa de Montoro (Alba)915. La rica heredera había conocido en la corrida de toros en 

Sevilla a Luis Martínez de Irujo y Artacoz (1919-1972), heredero de los duques de 

Sotomayor. La ceremonia nupcial fue oficiada el12 de octubre de 1947 en el altar mayor 

de la catedral hispalense por Olaechea916, quien leyó un telegrama de felicitación del Papa 

Pío XII. La boda de Cayetana y Luis fue uno de los acontecimientos sociales más grandes 

de Sevilla ese año, con la asistencia de casi tres mil invitados, una gran representación de 

la nobleza y las autoridades españolas, entre ellos los alumnos de los salesianos de Madrid 

e invitó con una merienda a los alumnos del colegio salesiano Santísima Trinidad de 

Sevilla917. 

El banquete nupcial fue espléndido. Olaechea se hospedó en el Colegio Mayor 

San Juan Bosco de Sevilla y aprovechó visitando todas las presencias salesianas. Volvió 

a Valencia el 15 de octubre también en avión918. 

Olaechea ofreció todo su apoyo a las Operarias de Magdalena Aulina hasta el 

punto de trasladar en 1947 la casa de formación a Burjassot-Godella919. Las protegió y 

 
912 Cf AISB 95.055. Los Boscos Cuaderno -1, 69; Los Boscos Memoria-47, 19-20. Hay cuatro 

fotografías. en las que se aprecian los salesianos Esteban Ruiz González (1898-1974) y Alejandro Vicente 

Garrote (1904-1988), presidía la Asamblea Olaechea, cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Los Boscos…, 110; 

BSE (noviembre, 1991) 16-17; (enero, 2007) 12. 
913 Lo recordarán incluso años más tarde de su muerte, cf BSE (julio, 1975) 17. 
914 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias…, nº 724. 
915 Cf “Las Provincias” (10.10.1947) 8. 
916 ¿Por qué no la casó el arzobispo cardenal de Sevilla, Pedro Segura? Esos días había proyectado 

la visita ad limina Apostolorum a Roma, y volvió el mismo 12 de octubre. Por la mañana tomó los votos a 

una religiosa en Cádiz, a las 6 de la tarde llegaba a Sevilla ¿casualidad? Estuvo esa mañana en Cádiz, cerca 

de Sevilla, para tomar los votos a una religiosa, mientras que en “su” catedral se casaba la heredera más 

rica de la nobleza española, cf BOAS (10.09.1947) 589-592; (01.10.1947) 639-646; (14.10.1947) 679-680; 

(01.11.1947) 710-714. Más bien parece como algo pensado y proyectado. Las agendas de las personalidades 

se programan con cierto cuidado. La misma duquesa declaró a la prensa de sociedad muchos años después, 

que “Fue un auténtico privilegio casarme en el altar mayor de la catedral -prosigue la duquesa- y que 

oficiara la ceremonia el entonces arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, salesiano” “Gente” 

(13.10.2007). Si bien es cierto que tenía relació con los salesianos, era bienhechora del colegio salesiano 

de Cuatro Caminos e invitó a un buen número de muchachos del colegio madrileño, `pero no con Olaechea. 
917 Fotografía de la Duquesa de Montoro con los alumnos salesianos de Cuatro Caminos invitados 

durante su boda el 12 de octubre en Sevilla, cf BSI (mayo, 1948) 83. 
918 Cf BOAV (01.11.1947) 442. 
919 Actualmente miembros de las Operarias de Magdalena Aulina trabajan pastoralmente en la 

basílica de la Virgen de los Desamparados (negocio de los recuerdos religiosos) y la parroquia San José 

Obrero de Burjassot, cf “Paraula” (21.04.2013) 12. 
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acompañó hasta sus últimos días920. La tienda de recuerdos de la Virgen, fue fundada por 

Olaechea con el deseo de propagar y difundir la devoción de la Virgen de los 

Desamparados. Olaechea pensó en las Operarias para realizar este trabajo que concibió 

desde los inicios como un apostolado921. No deja de ser curiosa la observación que uno 

de sus colaboradores hace respecto a esta atención hacia estos institutos femeninos 

cercanos a Olaechea: 

 
“Mons.  Olaechea es fundador de dos Congregaciones de monjas, y se comprende que se 

cuide del nuevo instituto, y que todos los días sea un ir y venir de ellas al palacio y de 

aquí a su casa religiosa. Y naturalmente la visita de la diócesis, no pudiéndola hacer el 

titular, las hace Mons. Lissón, y la juventud masculina se da cuenta (me lo ha dicho) que 

el Arzobispo no tiene para ellos afecto, y el mismo Vicario no puede tratar los asuntos 

con el Arzobispo porque está ocupado en las conferencias espirituales con las 

religiosas…”922. 

 

El recuerdo de la coronación canónica923 de Nuestra Señora de los Desamparados, 

Patrona de Valencia, había dejado una gran impronta entre los fieles valencianos. Ésta 

había tenido lugar el sábado 12 de mayo de 1923 sobre las once y media de la mañana 

entre la plaza de Tetuán y el acceso al puente del real de manos del Arzobispo Cardenal 

Primado Enrique Reig Casanova (1858-1927). Estuvieron presentes sus majestades los 

reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. El alcalde, Juan Artal Ortells (1888-

1976), llevó la corona ofrecida por la Ciudad, costeada íntegramente por aportaciones 

particulares y de entidades privadas, a Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de 

Valencia, y acompañado por el presidente de la Diputación, Modesto Jiménez de 

Bentrosa. Tras la cual se les ofreció un banquete en el palacio municipal de la Alameda 

servido por el Ideal Room que ofreció el alcalde de su propio bolsillo924. 

En 1948, Olaechea convirtió el acontecimiento de su XXV aniversario en un 

momento fuerte de sentimiento colectivo convirtiéndolo en toda una expresión de 

devoción mariana valenciana. Para ello se prepararon múltiples iniciativas pastorales925. 

Meses antes, de el periódico de Las Provincias había lanzado la iniciativa de recoger 

firmas para ofrecerle a la Virgen en ese evento el título de Basílica Menor y los privilegios 

que ello conlleva a su capilla926. La iniciativa resultó muy bien acogida por las entidades 

y el pueblo valenciano, El martes 13 de abril de 1948 se supo ya la noticia de dicha 

concesión por la Santa Sede y se publicó el miércoles 14 en la prensa diaria. Ese mismo 

miércoles Olaechea y su Cabildo Metropolitano dispusieron que “a las seis y media de la 

 
920 Decreto de erección canónica de las Operarias de parte de la Sagrada congregación para los 

negocios religiosos como Instituto Religioso, dado en Roma el 9 de noviembre de 1962, firmado por 

Olaechea (está en latín), cf BOAV (diciembre, 1962) 993. 
921 Cf “Mater Desertorum” 3 (08.08.2010). 
922 ASC B731, Olaechea. Carta Battaini - Ricaldone, Valencia, 08.07.1949. 
923 Con Diploma concedido por el Cabildo de San Pedro del Vaticano reproducido con motivo de 

sus Bodas de Oro en el Boletín, cf “Mater Desertorum” (13.05.1973) 16. 
924 Cf Crónica de las solemnes fiestas celebradas en Valencia con motivo de la Coronación 

Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados. Mayo de 1923. Valencia, Imprenta Hijo 

F. Vives Mora 1923; Emilio María APARICIO OLMOS, La Virgen de los Desamparados en la Historia de 

Valencia, en “Mater Desertorum” (05.1961); ibd., Aportación de los artistas valencianos a las fiestas de la 

coronación pontificia de N.ª S.ª de los Desamparados, en mayo de 1923, en “Archivo de Arte Valenciano” 

44 (Valencia, 1973) 25-31. 
925 Cf Real Cofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados, Bodas de Plata de la coronación 

pontifica de Ntra. Sra. de los Desamparados. 1923-1948. Valencia 1949. 
926 Cf BOAV (01.02.1948) 53-54. 
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tarde, haya un volteo general de campanas en todas las iglesias de la capital y a las siete, 

se cante en la Real Capilla un solemne ‘Te Deum’ en acción de gracias”927. 

Las fiestas fueron coordinadas por el mismo Olaechea, como presidente del 

Comité Ejecutivo Central que en enero de 1948 reunió y formó comisiones para atender 

todos los aspectos de la misma928. Elaboraron un programa cargadísimo de actos929.  

El 25 de abril salía la imagen y no volvería hasta el 5 de mayo por la tarde. Cada 

día visitó la imagen de la Patrona dos parroquias. El recorrido de cada traslado aparecía 

en la prensa del día. Este peregrinaje se señaló como “recorrido estacional”. 

 
“Aún se discutió un rato, mientras íbamos por Navellos, si aquello debía ser una procesión 

de oración penitencial o un traslado de gozo incontenible. Lo que ha sido después, ya lo 

hemos visto. ¡La visita de la Virgen a las parroquias! ¿A quién se le ocurrió la primera 

idea? ¡Que Dios se lo tome en cuenta! Desde luego Valencia le estará eternamente 

reconocida a su Arzobispo por la forma detenida y cariñosa como se ha hecho. Fue la 

mejor preparación para las fiestas. ¡Aquello no se había visto nunca! ¡Ir la Virgen a visitar 

a sus hijos!” 930. 

 

El 2 de mayo fue la inauguración de la primera Tómbola de la plaza de la Reina931. 

Otra novedad y con cariz solidario. 

El Triduo 5, 6 y 7 y la fiesta el 9 de mayo. El 5 de mayo, miércoles, llegó la 

imagen peregrina a la catedral y la primera misa de triduo, con sermón del León 

Villuendas Polo (1885-1968), obispo de Teruel. Al final de la misa Olaechea leyó el 

Breve pontificio firmado por Pío XII en el que se le concedía a la capilla de la Virgen el 

título de Basílica Menor dando comienzo al triduo de la fiesta932. La jornada se concluyó 

con una vigilia extraordinaria de la Adoración Nocturna en la catedral. 

El 6 de mayo, jueves fue el día de las mujeres (solemnidad de la Ascensión). Uno 

de los actos más emotivos de este día fue la llegada desde el mar y por el Grao de las 

llamadas Vírgenes marineras que venían por mar de Benidorm y de Cullera. Venían a una 

de las más importantes iniciativas de las fiestas de los XXV de la Coronación, era la 

celebración de una magna procesión de las imágenes marianas más veneradas de la 

archidiócesis el 9 de mayo933. Dado que las localidades de Benidorm y Cullera 

pertenecían ambas, en esos momentos, al arzobispado de Valencia y eran marineras 

decidieron hacer su entrada por mar y desembarcar en el Grao de Valencia para participar 

en dicho evento934. Ambas imágenes marianas desfilarían el domingo con su 

arciprestazgo de Sueca, para la Virgen de Cullera y el de Villajoyosa para la de 

Benidorm935. La patrona de Benidorm era la Virgen del Sufragio, una Virgen que según 

 
927 BOAV (15.04.1948) 170. 
928 Cf BOAV (01.02.1948) 59-63. 
929 El programa pormenorizado con fechas y horarios se explicita en, cf BOAV (15.04.1948) 174-

176. 
930 BOAV (01.06.1948) 212. 
931 Cf BOAV (15.04.1948) 164; (01.05.1948) 179-180; (15.05.1948) 208. 
932 BOAV (15.05.1948) 196-197. 
933 Las imágenes marianas venían de todas las partes de la archidiócesis: de la capital y sus 

alrededores, la Mae Deu de Gracia, del Socos, de Monteolivete, de Campanar, de Chirivella, de la Cabeza; 

la del Puig; las de Albuixech, Benisanó, Montiel, Paz, Chiva; en la Ribera, Nuestra Señora de Sales, 

Castillo, Salud, Aguas Vivas, Rebollet, Lluch, Oreto, Enova, Manuel y Montesa; allende los montes, las de 

Ollería, Onteniente, Fuente la Higuera, Agres y Onil; y en la Marina, la Virgen Pobre, la Chiqueta, Injurias 

y Sufragio, cf BOAV (15.04.1948) 165. 
934 Cf Los marinos de Benidorm traerán en una barca la imagen de su Patrona, en “Las 

Provincias” (13.04.1948) 8; La Virgen del Castillo de Cullera vendrá por mar a Valencia, en “Las 

Provincias” (29.04.1948) 8. 
935 Cf Orden de la solemnísima procesión general de hoy en “Las Provincias” (09.05.1948) 5. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
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la tradición llegó del mar en una embarcación y que los marineros de Benidorm hicieron 

suya desde marzo de 1.740936. Era una imagen de la Virgen con el niño de madera. 

Coronada en 1925 y declarada patrona de la ciudad en 1926937. La imagen era venerada 

en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, de estilo neoclásico data del siglo XVIII y ubicada 

en el casco antiguo de la localidad. La patrona de Cullera era la Virgen del Castillo, 

Virgen de la Encarnación, preciosa imagen de mármol policromado, de estilo gótico, 

datada aproximadamente en torno al siglo XIV-XV. Recibía culto en el camarín de su 

santuario construido a finales del siglo XIX sobre uno anterior, junto al castillo de Cullera, 

del que recibía el nombre y que dominaba toda la ciudad desde la conocida montaña de 

Cullera. Fue declarada patrona de la ciudad en 1918 y coronada canónicamente en 

1919938. 

El programa de acogida estaba coordinado y pormenorizado hasta en los más 

pequeños detalles por los organizadores y las autoridades locales939. De esta manera 

sucinta describe la crónica del BOE todo el evento que: 

 
“El acto más brillante de este día (6 de mayo de 1948) ha sido la venida a Valencia, por 

mar, de las imágenes de la Virgen del Sufragio, de Benidorm, y la del Castillo, de Cullera. 

Después de un viaje feliz, acompañadas de gran número de embarcaciones, y habiendo 

salido a recibirlas a alta mar la imagen del Santísimo Cristo del Grao, entraron en el 

puerto alrededor del mediodía. Una multitud inmensa presenciaba la emocionante 

llegada. Las recibieron las autoridades y representaciones de Valencia, presididas por el 

señor Arzobispo. Inmediatamente se formó la procesión, que terminó en la Parroquia de 

Santa María del Mar”940. 

 

La prensa local ofrecía más detalles del evento y la convierte en la portada a 

grandes titulares del día siguiente: “En el XXV aniversario de la Coronación, la Virgen 

obró el milagro. VALENCIA VUELTA DE CARA AL MAR. Indescriptible apoteosis 

en el puerto. JUNTO AL CRISTO DEL GRAO Y LAS PATRONAS DE BENIDORM 

Y CULLERA”941. 

El encuentro tuvo lugar fuera de la bocana del puerto, en alta mar. Fue muy 

emocionante. Se preparó todo para que en ese momento se unieran las flotas, la que salió 

del Grau y las otras dos flotillas que transportaban las sagradas imágenes. Otros tres 

grandes motoveleros que acompañaban al Cristo maniobraron y se formó el convoy 

engalanado y escoltado por centenares de naves hicieron su solemne entrada en el puerto. 

El desembarco se hizo por la escalera Real del puerto. La amplísima avenida del Puerto 

y las calles adyacentes se encontraban en esos momentos abarrotas de público. Las 

sagradas imágenes hubieron de abrirse paso entre la muchedumbre, entre vítores y largas 

tracas, disparo de cohetes y bengalas de colores llegaron a la Iglesia de Santa María del 

Mar colocadas las Vírgenes y el Santísimo Cristo del Grao, que había sido transportado 

yacente sobre la escalera tradicional, fueron depositadas en la parte posterior del 

 
936 La representación teatral que se realiza todos los años la Asociación Recreativa “La Barqueta”, 

desde 1971, en la playa de Poniente en la que se recuerda la llegada de la imagen en 1740, cf Pere Mª. ORTS 

Y BOSCH, Arribada d'una imatge de la Verge a Benidorm. Valencia, Imp. Ortiza 1971. 
937 Sobre los pormenores de la llegada de la imagen, cf Pedro Mª. ORTS Y BOSCH, Una imagen de 

la Virgen en Benidorm. Valencia, Ecir 1965. 
938 Cf ARZOBISPADO DE VALENCIA, María en la Diócesis de Valencia. Valencia, Arzobispado de 

Valencia 1988, 350, 466-467. 
939 Cf Juan B. ROBERT, La “Virgen Castellereta”, de Cullera, en “Las Provincias” (06.05.1948) 

8; La Virgen de Benidorm también llega hoy por mar, en “Las Provincias” (06.05.1948) 8. 
940 Bodas de Plata de la coronación de nuestra Patrona. Noticiario de las fiestas, en BOAV 

(15.05.1948) 197. 
941 “Las Provincias” (07.05.1948) 1. 
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Presbiterio. Comenzó entonces una larga peregrinación de visitas de los devotos que duró 

hasta alrededor de las seis y media de la tarde. 

Olaechea se dirigió a la multitud que en ese momento abarrotaba el lugar de 

desembarque. 

 
“Hecho el silencio, nuestro Arzobispo dirigió a la Virgen y a la muchedumbre su palabra 

emocionada. Una instalación de altavoces permitió a todos escuchar la oración fervorosa 

del Prelado, que fue a un tiempo fervorín y arenga. Dirigió primero a la Señora sus filiales 

salutaciones en nombre de todos los valencianos —¡ Cómo vienes, Madre !—, 

agradeciéndole que del sedentarismo regio de su Capilla se hubiera convertido de pronto 

en andariega y llegase hoy dorada y curtida por el sol, el polvo, el humo de mil y mil 

tracas y el más noble de las fraguas, factorías y talleres que había visitado, revuelto el 

divino cabello, con un rasguño en la mejilla, sin oro la corona...,  pero contenta! Aseguró 

que la Virgen devolverá la visita a les pueblos de la Diócesis cuyas Patronas vinieron a 

Valencia, siempre que lo pida el vecindario en masa de dichos pueblos y se garantice no 

sólo un recibimiento triunfal a nuestra Patrona, sino el que ese día que llegue la Virgen 

los pobres de cada localidad han de ser objeto de predilección y ayuda especialísimas 

[…] Seguidamente se entonó la Salve. Luego el Arzobispo puso, en nombre de todos los 

valencianos, un beso en el manto de la Señora; después de lo cual se abrieron las puertas 

de la Capilla y, de cara al pueblo, se adentró la Virgen, mientras la multitud cantaba el 

Himno de la Coronación y millares de pañuelos y lágrimas le decían adiós en un cuadro 

escalofriante, arrebatador, indescriptible, digno broche de estos días inefables. Después 

de entrar la Virgen la muchedumbre aclamó al Prelado y asaltó la tribuna para besar su 

anillo pastoral”942. 

 

El segundo día de Triduo, 7 de mayo, fue predicado por Juan Hervás, obispo de 

Mallorca Era el día de los niños. Se organizan las visitas de los niños con su colegio a la 

imagen en la catedral por la mañana y la tarde. 

El tercer día de triduo, 8 de mayo, fue predicado por Juan Pedro Zarraz, obispo de 

Plasencia. Se representó en el Teatro Principal, en función de gala, la obra, Salve, retablo 

mariano de Víctor Espinós Moltó (1871-1948)943. Se recibieron oficialmente las 

imágenes veneradas de María en la Archidiócesis que con sus autoridades religiosas y 

civiles se dirigieron desde el puente de Tetuán a la plaza de la Virgen. 

Por la tarde fue el acto del Juramento Asuncionista, en la plaza del Caudillo 

abarrotada de fieles ante las imágenes marianas traídas de todas partes. Olaechea recordó, 

en pinceladas, la tradición asuncionista de Valencia. Se hizo por parte del pueblo 

valenciano ante la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados. Había habido antes 

una explicación catequética del gesto y contenido y una preparación litúrgica para el 

acto944. Nótese que se realizaba dos años antes de que el papa Pío XII declarase el dogma 

de la Asunción de la Virgen el 1 de noviembre de 1950)945. 

A continuación, tuvo lugar la Ofrenda a la Virgen de frutos del campo y productos 

industriales y de artesanía, de cada uno de los pueblos para los pobres y flores y otros 

detalles para la Virgen. Siguió música y fuegos artificiales. 

El domingo día de la fiesta, 9 de mayo, domingo. La Misa de Infantes por la 

mañana, celebrada por Olaechea. Se traslada la Patrona de la Catedral a su Basílica. Misa 

 
942 Regreso de la Patrona a su Real Basílica en BOAV (01.07.1948) 255-256. 
943 Esta obra se había representado ya en el Teatro Principal de Valencia en mayo de 1923, como 

parte de las fiestas de la coronación de Nuestra Señora de los Desamparados, cf 

http://comunidadvalencianamemoriayarte.blogspot.com/2013/05/teatro-religioso-valenciano-salve.html 

(consultado, 14.05.2021). 
944 Cf BOAV (15.04.1948) 166. 
945 La crónica del acto, cf BOAV (15.05.1948) 200-202. 

http://comunidadvalencianamemoriayarte.blogspot.com/2013/05/teatro-religioso-valenciano-salve.html
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pontifical celebrada por Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza y el sermón estuvo 

a cargo de Olaechea. 

Por la tarde Procesión general a las ocho cuarenta y cinco. Comenzó con un 

impresionante desfile de arciprestazgos y parroquias. La imagen de la Patrona fue llevada 

a hombros por los sacerdotes acompañada por las treinta y una imágenes marianas 

visitantes946.  

El Papa envió un telegrama para felicitar el acontecimiento. Olaechea le respondió 

cortésmente y con un orgullo y satisfacción “promete trabajar incansable por fervorosa 

vida cristiana practicada en formación y pureza juventudes, santidad hogar familiar, 

caridad fraterna necesitadas y justicia social”947. 

Dos experiencias habían acercado ya a Olaechea, de una manera importante, a la 

realidad de los seminarios diocesanos, antes de su llegada a Valencia: su experiencia 

como visitador pontificio a los seminarios españoles entres los años 1933-1934 y ya como 

obispo de Pamplona, su atención y construcción del Seminario de esa Diócesis. Un 

continuum, en la vida de cualquier obispo es la atención al Seminario de su diócesis. En 

Olaechea, no podía ser distinto948. 

La idea de la necesidad de construir un nuevo seminario no fue de Olaechea, ya 

la tuvieron antes los arzobispos José María Salvador y Barrera (1851-1919)949 y Enrique 

Reig Casanova (1858-1927)950. El arzobispo Melo también lo intentó varias veces durante 

su largo episcopado951, pero fue, terminada la guerra, cuando concretó el proyecto y lo 

comenzó a hacerlo una realidad. 

En octubre de 1943, el arquitecto diocesano Vicente Tráver Tomás (1888-1966) 

presentó un gran proyecto con el que pretendía responder a las nuevas necesidades 

pedagógicas y de salubridad, pero para el que necesitaba un gran espacio y una importante 

financiación. El proyecto fue calificado de 

 
“obra admirable bajo todos los conceptos, que reúne maravillosamente todas las ventajas 

que exige un edificio de esta naturaleza, estudiadas en distintos seminarios de España y 

aplicadas de un modo sobrio y simplificado, pero de bellísimos efectos, tanto en la 

perspectiva de su conjunto de alada grandiosidad como en sus cuidadísimos pormenores. 

 
946 La crónica de la procesión general, cf BOAV (15.05.1948) 204. 
947 BOAV (15.05.1948) 205. 
948 Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, Breve historia del seminario de Valencia (1790-1990), en Historia 

del Seminario de Valencia. Valencia, Seminario Metropolitano de Valencia 1991, 27-99; Manuel GUILLÉN 

MARCO, El Seminario de la Inmaculada de Valencia, de 1939 a 1969, en Historia del Seminario de 

Valencia. Valencia, Seminario Metropolitano de Valencia 1991, 123-179. Por lo que respecta a la calidad 

de la formación el rector del seminario, hay que hacer referencia al rector del misno, Antonio Rodilla Zanón 

(1897-1984), sacerdote de gran cultura, abierto a las nuevas corrientes teológicas europeas supo organizar 

un equipo de profesores actualizado del que fue rector durante 30 años (1939-1969), cf OSV 748-752; 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, Antonio Rodilla y la Iglesia Valentina: Santidad y Cultura, en Homenaje a 

D.Antonio Rodilla Zanón. Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer 1986, 15-34; Agustín CORTÉS 

SORIANO, Los escritos de D.Antonio Rodilla (Reseña bibliográfica), en Homenaje a D.Antonio Rodilla 

Zanón. Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer 1986, 35-51. Sus instalaciones desde 1948 contó 

con tres pabellones, con capacidad para mil seminaristas, una gran iglesia de planta y alzado basilical, varios 

campos de deportes, dos piscinas, teatro y amplios espacios ajardinados, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y 

España..., 512-513. Este seminario de La Inmaculada con motivo del 50 aniversario de la finalización de 

las obras de construcción del edificio instaló un busto de Olaechea en las escaleras de entrada, BSE (enero, 

2017) 14 (ilustrada con una fotografía del acto). 
949 Cf OSV 68-70. 
950 Cf ibd., 70-72. 
951 Duró de 1923 a 1945. 
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Un edificio que participa de toda la alegría del campo, de la luz, del aire y de los reflejos 

del próximo mar”952. 

 

Melo creaba, en noviembre de 1943, una junta de sacerdotes y seglares encargada 

de asesorarle sobre el emplazamiento y la construcción del nuevo edificio953. El primero 

de los objetivos se consiguió pronto, unos extensos terrenos de huerta y naranjos en el 

municipio de Moncada, a unos 8 km de Valencia. El 21 de octubre de 1944, Melo firmaba 

las escrituras del terreno ubicado al este de Moncada y Norte de Alfara del Patriarca, entre 

la línea férrea de Bétera y el barranco de Carraixet954. 

El 15 de mayo de 1944 a las siete de la tarde se bendijo y colocó la primera piedra 

en un acto multitudinario955. Dando comienzo el 29 de octubre de 1944, a una intensa 

campaña en favor del seminario con la consigna “Hay que ir cuanto antes a la 

construcción de un seminario de nueva planta”. En la colecta pro seminario de 1945 se 

recaudaron 372.543,40 ptas.956. El 15 de junio de 1945 por decreto del obispo Melo se 

erige canónicamente en la diócesis la Obra de ayuda al Seminario y se publicó su 

reglamento957. El delegado de esta institución diocesana fue el sacerdote José Cánovas 

Pallarés (1909-1986) y el secretario el seglar Manuel Cortés Roig. Esta oficina tenía como 

fin primordial coordinar todos los esfuerzos. Se estableció en todas las parroquias. 

El iniciador de la obra, Melo, falleció en Valencia el 31 de octubre de 1945. Su 

sucesor, Olaechea, al llegar en junio de 1946 a Valencia, trajo consigo una amplia 

experiencia y conocimiento de los seminarios como hemos visto. Olaechea captó 

inmediatamente la trascendencia y la significación de la construcción del nuevo seminario 

y no ahorró esfuerzos en sensibilizar a la archidiócesis y concentró la atención de los 

católicos en el simbolismo espiritual del mismo. 

Al día siguiente de tomar posesión en persona “recibió a todos los seminaristas y 

superiores y, por la tarde, visitó las obras del nuevo Seminario”958. La campaña para 

recoger ayudas para el seminario fue continuada con renovado entusiasmo. Olaechea 

lanzó a una gran campaña espiritual y material. Su primera pastoral, al conmemorar el 

aniversario del fallecimiento de su predecesor fue prueba de ello. El 31 de octubre de 

1946 Olaechea escribió dicha carta animando la colecta en favor del Seminario959. En ella 

expresó su alegría al encontrar un seminario a rebosar de seminaristas, más de seiscientos, 

e hizo un llamamiento a todos a que ayudaran para las obras de nuevo seminario. 

Recomendó su lectura pública de la carta a todos los párrocos, coadjutores y sacerdotes 

para sus feligreses960. El 1 de diciembre se movilizó incluso a la Escuela Primaria Pública 

 
952 BOAV (01.05.1944) 140. 
953 La Junta para el nuevo seminario, nombrada por el obispo Melo, estaba formada por el 

canónigo Juan María Miñana, representante del cabildo catedralicio; el doctoral Desiderio López Ruyales, 

por el claustro de profesores del seminario; Vicente Alegre Castelló, párroco de Carlet, por los arciprestes: 

José Noguera Llopes, párroco de San Juan y San Vicente, por el cabildo de párrocos de la ciudad de 

Valencia; y los seglares Enrique Vallbona Martí, Santiago Miralles Hurtado, Justo Vilar David y José Duato 

Chapa- Secretario de la mima José María Belarte Vicent, catedrático del seminario, cf BOAV (01-

15.11.1943) 339-340. 
954 Cf BOAV (01.05.1944) 139-140. 
955 Cf BOAV (15.05.1944) 171-177 (en el artículo aparecen bastantes fotografías del acto, en la 

p. 177 y se reproduce el acta). 
956 Cf BOAV (01.11.1946) 375. 
957 Cf BOAV (01.08.1945) 269-271. 
958 Cf BOAV (22.06.1946) 244. 
959 Cf BOAV (01.11.1946) 374-376. 
960 “Muy queridos Hermanos en el sacerdocio: Leed a los fieles nuestra carta Pastoral, en favor 

del Seminario; Pero adobadla con las encendidas Palabras de vuestro celo pastoral e ilustradla con las que 

os dicta la experiencia” BOAV (01.11.1946) 376. 
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que se unió a la campaña con otra carta al Jefe de Inspección educativa961.Ya en 1946 

todos los primeros domingos de mes se celebraba en las parroquias una colecta en favor 

del nuevo seminario. 

Junto a la labor desarrollada por la Oficina permanente de Ayuda al Seminario, 

Olaechea se empleó a fondo. Usó todos los medios propagandísticos y de información a 

su alcance para extender el llamamiento para contribuir. Buen ejemplo de ello fueron la 

alocución en las dos emisoras locales de radio en la víspera de la Inmaculada de 1946, en 

cuya fecha se celebró el día del Seminario962. Llegó a un acuerdo ventajoso entre el nuncio 

Cicognani y el Ministro Alberto Martín Artajo (1905-1979) sobre el concierto entre el 

Estado y la Iglesia sobre los seminarios firmado el 8 de diciembre de 1946963. En 1946 se 

duplicó la cantidad recogida el año anterior, llegando a 683.855,80 pesetas. 

El 14 de enero de 1947, escribió una segunda carta en la que volvía a animar a 

cerrar filas en torno a la construcción de una nueva fase del edificio como parte de la 

respuesta diocesana ante las vocaciones. Una archidiócesis como la de Valencia, según 

Olaechea, necesitaba al menos un millar de seminaristas para atender todas sus 

necesidades pastorales. Había que coordinar los esfuerzos de todos en favor del nuevo 

seminario964. La campaña espiritual comenzó con un comunicado del 25 de enero que 

convocaba para un acto en la catedral, el 16 de febrero de 1947, presidido por Olaechea, 

con una representación de veintiuna parroquias del casco urbano y del clero965. 

Se instituyó el Día Sacerdotal y se celebraba los primeros jueves de mes en las 

parroquias y en todas las celebraciones se terminaba con una oración breve “por la feliz 

continuación y terminación de las obras del nuevo seminario”966. La campaña material 

obtuvo un gran incremento. Se recogieron 711.625 pesetas, a los que se unieron 25.000 

del Cabildo y 50.000 del mismo prelado. 

El día 1 de junio de 1947 se inició la publicación de la hojita Nuestra Obra, el 

nuevo Seminario, que dirigido inicialmente por Francisco Vivó tenía como fin 

sensibilizar al pueblo valenciano de la necesidad de esta obra y de ayudarla como uno de 

los más importantes proyectos de su diócesis967. El 19 de octubre se celebraron en muchos 

pueblos y en las parroquias de la capital concentraciones masivas en favor del nuevo 

seminario 

Esta campaña de 1947 sirvió de modelo para celebrarla hasta 1955. En 1956 el 

prelado ideó nuevas iniciativas para recoger fondos para afrontar la necesidad de fondos 

y cubrir el creciente déficit. La campaña pro seminario se desarrolló desde el 25 de 

noviembre hasta el 16 de diciembre de 1956. Fue otro rotundo éxito. Entidades religiosas, 

culturales (colegios, Ateneo, Fallas), deportivas (Benimar), bancarias y comerciales 

prestaron su ayuda968. 

Para completar todas estas acciones se pensó en una iniciativa en la que todas las 

iglesias abiertas, incluida la de los religiosos, contribuyeran a llevar la carga que el 

obispado se había impuesto para levantar el nuevo seminario, para llegar a los tres 

millones y medio anuales que la diócesis tenía que satisfacer. La Oficina permanente de 

 
961 BOAV (01.12.1946) 436-437. 
962 Cf BOAV (15.12.1946) 445-446. 
963 Cf BOAV (15.12.1946) 441-444. 
964 Cf BOAV (15.01.1947) 33-40. 
965 Convocatoria  para el acto, cf BOAV (01.02.1947) 49-50 y crónica del acto, cf BOAV 

(01.03.1947) 126. 
966 Animó a los sacerdotes a poner esta intención en el rezo de breviario, y las visitas personales 

al Santísimo, cf BOAV (15.01.1947) 39. 
967 “Por aquí muy animados, con muchos y grandes proyectos: Seminario y pobres” ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Valencia, 21.12.1947. 
968 Cf BOAV (15.07.1956) 309-310. 
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Ayuda al Seminario elaboró, con criterios equitativos y de entradas, la cantidad mínima 

con que cada una debía contribuir (apoyándose en el canon 1355 del CIC). Se pusieron 

en marcha otras iniciativas creativas como fueron la de poner en una lápida de mármol 

las personas o entidades que donaran 1.500 ptas. para la construcción de la iglesia del 

seminario o esculpir sus nombres en la base de las grandes columnas que se instalarían 

en el templo. 

Ya en los años 60 las peticiones a las altas autoridades se multiplicaron ante la 

angustiosa situación económica: otros obispos, ministros (Hacienda, Vivienda, Justicia, 

…), autoridades locales (Presidente de la Diputación, Corporaciones municipales, …), 

entidades privadas (empresarios…). Las obras se concluían, pero continuaba su 

embellecimiento, modernización y, lo que era costoso, su mantenimiento. 

Muy rotundo fue Olaechea en saber separar esta financiación con la de las obras 

de caridad (vivienda, colonias infantiles) sufragadas por lo recaudado con lo recogido por 

la Tómbola de la Caridad y se preocupó de recordarlo convenientemente969. 

Clave para este proyecto fue el equipo inestimable de personas que hicieron 

realidad todo este trabajo: Jacinto Argaya, su obispo auxiliar y vicario general, José 

Lasaga, salesiano familiar del arzobispo, Juan Muñoz Cardona (1902-1962), delegado 

diocesano de la obra y director de Oficina “Pro nuevo seminario”, José María de Haro 

Salvador, Manuel Cortés Roig, seglares y los administradores del Seminario. 

La maqueta del proyecto había sido presentada ya en octubre de 1943, Vicente 

Tráver Tomás había presentado un gran proyecto, aunque sin tener en cuenta ciertos 

temas prácticos de la vida de un seminario y cotejando poco con otros arquitectos. El 

proyecto fue aprobado, pareciendo extraordinario a todos, y en noviembre se había 

decidido su ubicación, pero comenzaba un largo proceso de más de dos decenios de 

trabajos para levantar tan grandiosa obra970. 

Las fases de la construcción del nuevo Seminario de Moncada se pueden 

periodizar de la siguiente manera: 

 

1ª Fase (1944-1948): el replanteamiento general y la construcción del pabellón 

central, pensado para la facultad de teología y los dos transversales como 

comedores. El 9 de octubre de 1948 el nuevo curso comenzó ya en la nueva sede 

de Moncada971. El pabellón central acabado fue destinado para albergar a todos 

los seminaristas del Mayor y el Menor y el comedor de la derecha se usó para el 

salón de actos, hasta que se inauguró el nuevo en 1962, así como la secretaría de 

estudios, la sala de visitas y la portería con todas sus dependencias hasta que se 

construyeron las nuevas. El seminario nacía a la vida en la estrechez, pero en la 

alegría de estar cerca del gran proyecto. 

La gran inundación del 28 de septiembre de 1949 interrumpió esta fase y ocasionó 

numerosos destrozos y retrasaron la apertura del curso972. Las aguas se colaron en 

el pabellón de filósofos y la zona en construcción llena de tierra, piedras y maleza. 

2ª Fase: 1949-1953. El segundo pabellón o de filósofos y las instalaciones, zonas 

ajardinadas, deportivas y piscinas. Tras la riada se retomaron las obras del 

pabellón de filósofos y se plantearon las zonas ajardinadas plantando árboles en 

 
969 Carta al director de “Las Provincias” en 1960. 
970 Con todo lujo se encuadernó la carta del arzobispo Melo y la Memoria y el proyecto del 

arquitecto Tráver en un folleto sin paginación en buen papel y con fecha del 7 de diciembre de 1944 y 

numerosas reproducciones de la maqueta y de los planos, cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti 

vari. Arzobispado de Valencia, Nuevo Seminario Metropolitano, 1944. 
971 Cf BOAV (01.08.1948) 281-282. 
972 Cf BOAV (15.10.1949) 350-353. 
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los patios y parte posterior del terreno para defensa de los vientos del norte. Al 

mismo tiempo se construyeron las zonas deportivas, con sus instalaciones, y las 

piscinas con sus respectivos vestuarios. Esto significaba un gran cambio con 

respecto al antiguo seminario de Trinitarios. Se trasladaron a esta zona tanto a los 

filósofos como a los teólogos en el momento de su inauguración. 

3º Fase: 1953-1958. La Iglesia del Seminario. Uno de los elementos más 

significativos del nuevo seminario fue la iglesia. El 24 de mayo de 1953, domingo 

de Pentecostés, fue bendecida y colocada la primera piedra de esta iglesia-

monumento a la Inmaculada Concepción, que el año siguiente celebraba el 

centenario de su declaración dogmática, se esperaba tenerla terminada como 

ofrenda de la diócesis a la Virgen. La Iglesia fue proyectaba de cincuenta metros 

de larga por veinte de altura con cabida para un millar de personas y tribunas para 

los fieles. Se planeó en la fachada un gran rosetón, que ostentaría en sus bordes el 

nombre de “Seminario Metropolitano” y en la cornisa, la imagen de San José, y, 

en el remate, la imagen de la Purísima, patrona del Seminario, y por dentro 

albergaría obras maestras de escultura y pintura de los mejores artistas del 

momento. De todo lo cual, sólo se realizó el gran rosetón y la imagen de la 

Purísima rematando la fachada973. 

La iglesia fue bendecida el 4 de mayo de 1958 por la mañana en un acto solemne 

presidido por el nuncio Hildebrando Antoniutti y a partir de entonces se convierte 

en lugar de comunión de todos los miembros del seminario en las celebraciones 

de las misas dominicales y de los actos comunes generales974. 

4ª Fase: 1959-1966. Para la última fase quedó el tercer pabellón y la cabecera del 

conjunto (Rectoral, salón de actos, salas de visita y Biblioteca) y el remate de las 

obras, más de un tercio del conjunto, que se alargaron hasta 1966. En septiembre 

de 1961 se reemprende la construcción de las obras que se tienen interrumpidas; 

y se están levantando los pabellones de la Biblioteca y salón de actos y terminando 

la Capilla destinada a los alumnos de Filosofía. En 1962 se inauguró el salón de 

actos y en 1965 se inauguró el tercer pabellón para los seminaristas de 

Humanidades975.  

El 2 de septiembre en la apertura del curso 1966-1967, Olaechea comentó que aún 

no había fecha concreta para su inauguración oficial, pero apuntaba que fuera para 

enero de 1967 coincidiendo con la asamblea de todos los directores espirituales 

de los Seminarios de España; asimismo esperaba la presencia de un representante 

de la Sagrada Congregación de Seminarios para tan magno acontecimiento976. 

 

Prácticamente en vísperas de su inauguración-terminación oficial el arzobispo 

Olaechea presentó su dimisión, fue en noviembre de 1966. 

Las continuas visitas a las obras tanto personales, acompañado de su fiel José 

Lasaga o el arquitecto Vicente Tráver o de otros, así como la de altas personalidades 

sirvieron de escaparate para su financiación e imagen exterior. 

Pero el seminario no era fundamentalmente un edificio material, sino una 

institución formativa y como tal necesitaba disponer de un programa educativo claro y 

 
973 Cf BOAV (01.06.1953) 190-193. 
974 Ese mismo día se celebraron en la archidiócesis la cosagración de González Moralejo, loa 

bendición de la Casa Sacerdotal Venerable Agnesio y la bendición de la nueva iglesia del Seminario 

Metropolitano, cf BOAV (15.05.1958) 198-202. El templo es descrito en sus pormenores, cf BOAV 

(15.05.1958) 207-209. 
975 Cf BOAV (octubre, 1965) 668. 
976 Cf BOAV (octubre, 1966) 1215-1217. 
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eficaz. En él se debían formar los pastores que la archidiócesis y las circunstancias de la 

misma necesitaban. Antonio Rodilla Zanón fue la persona clave para el programa. A lo 

largo de treinta años fue rector del mismo (1939-1969), contando con la confianza total 

de Olaechea desde sus comienzos en 1946 hasta su renuncia en 1966. Durante estos 20 

años realizó una fecunda y sólida labor de renovación académica y espiritual apoyado en 

un buen número de formadores. Intelectual abierto a los signos de los tiempos y firme en 

sus principios, siempre fiel a la ortodoxia de la doctrina. Humanista integral que bebe en 

las fuentes de la tradición española que se abre a la cultura que va evolucionando. Hombre 

reflexivo, sutil, de diálogo, educador flexible, a la vez que seguro en sus convicciones. 

Quiso que en el seminario fuera un laboratorio de prueba para la regeneración de un perfil 

de sacerdote sensible a los cambios y atento al diálogo fe-cultura977. 

Junto al Rector se sumaba el equipo de superiores-formadores del propio 

Seminario. De su etapa primera José Richart Alzamora (1897-1980), vicerrector, 

Bernardo Asensi Cubells (1889-1962), José Cánovas Pallarés (1909-1986), Vicente 

Moreno Boria (1910-1994), Joaquín Piedra Miralles (912-1971) y los formados por el 

mismo Rector y muy identificados con él unidos en 1946 al equipo como prefectos del 

seminario mayor,  Fernando Hípola Aleixandre (1916-1969) y José Miguel Sustaeta 

Elústiza  (1919-1998) y del menor, Eduardo Poveda Rodríguez (1920-1993), Joaquín 

Cots Torregrosa (1927-1995) y Ramón Arnau García (1925-2008). Estos formadores 

acentuarán su labor educadora sobre la disciplinaria e introducirán nuevas perspectivas 

pedagógicas y culturales, renuevan objetivos y métodos, montan actividades nuevas y 

despiertan motivaciones entre los seminaristas.  

Junto a los formadores un buen grupo de profesores llevaron adelante la labor de 

formar los nuevos sacerdotes en el seminario con una serie de materias que van 

cambiando durante estos años y serán motor de cambio de mentalidad: 

 
“Desde 1939 la teología fundamental explicada por Emilio Picornell, la dogmática por el 

jesuita Francisco Segarra y por José Ferragud, y la moral por Custodio Pinter, mientras 

que de la sagrada escritura se encargó el lectoral Tomás Montañana junto con José Espasa, 

y del derecho canónico Federico Ferreres y Desiderio López Ruyales. Guillermo 

Hijarrubia enseñó historia eclesiástica, arqueología e instituciones litúrgicas; Pérez Arnal, 

sociología, teología pastoral, ascética y mística; Vidal Arnal, patrología, y Vidal Tudela, 

mariología y teología oriental. Las materias fundamentales de filosofía estuvieron a cargo 

de Belarte Vicent, Bertolín Peña, Feltrer, García Grau y el padre Ugarte. Y las 

humanidades fueron confiadas a Calatayud Llobell, Soler Francés, Gallart Cano, Civera 

Miralles y Zahonero Vivó”978. 

 

El claustro se fue renovando con la incorporación de algunos sacerdotes jóvenes 

que volvían con sus flamantes especializaciones en teología y filosofía. Recordamos a 

Ignacio Valls Pallarés, Salvador Pallarés Ciscar, Rafael Martínez Ferri, Eduardo Poveda 

Rodríguez, Antonio Vilaplana Molina, Ramón Arnau García, Agustín Arnau Rodrigo, 

Fernando Cubells, Alfonso Roig Izquierdo. Colaboraron también algunos religiosos 

como Sauras, dominico, Colomer, franciscano y Battaini, salesiano979. 

 
977 Sobre Antonio RODILLA, cf M. GUILLÉN MARCO, El Seminario de la Inmaculada de 

Valencia…, 123-179 (este último es un testimonio en que se ilustra el ambiente religioso, cultural y 

educativo que se vivía en el Seminario). 
978 V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia del Seminario de Valencia…, 95. 
979 Fueron los más valorados. 
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Junto a ellos no se puede olvidar la comunidad de religiosas Terciarias 

Capuchinas de la Sagrada Familia980 y el grupo de trabajadores seglares (cocinas, 

mantenimiento de edificios, jardines, huerta, granja, …) que atendieron las necesidades 

sobre todo materiales del seminario. 

La elevación del nivel cultural y humano del clero, objetivo primordial del 

arzobispo Olaechea y del rector del Seminario Antonio Rodilla Zanón, determinó una 

formación sacerdotal sólida y bien fundada que fue completada pastoralmente por 

distintas experiencias. Para lograr este nuevo objetivo, fundó el arzobispo un convictorio 

sacerdotal, semejante al que Pío XII había creado en Roma, decidiendo que desde el curso 

1948-1949, los neo presbíteros no fuesen directamente a las parroquias, sino que 

permaneciesen todos, un curso al menos, en este Convictum Ecclesiasticum de Valencia, 

para madurar pastoralmente, eso sí, puestos ya en contacto con el ministerio parroquial. 

El convictum se instaló en el antiguo colegio de vocaciones, cedido por los Operarios 

diocesanos, y fue erigido canónicamente con el nombre de Convictum Ecclesiasticum 

Sancti Eugenii de Valencia, el 15 de abril de 1949. Su primer director fue Cornelio 

Urtasun (1917-1999), el segundo Vicente Puchol (1915-1967) desde el 1 de abril de 1955 

a los que seguirán otros sacerdotes. 

Tenía el seminario un Reglamento que poco a poco se quedó obsoleto y el Rector 

propuso, ya en 1961, redactar uno nuevo. Escribió la primera parte, preámbulo y 

principios, en los que Rodilla recoge su visión de la espiritualidad sacerdotal, y el resto 

de formadores adaptaron el antiguo. 

Fruto de esta inquietud cultural y formadora nace en 1961 la revista Anales del 

Seminario de Valencia. Una revista científica en la que colaboraron buen número de 

profesores y algunos sacerdotes con artículos sobre temas teológicos, jurídicos, 

históricos, filosóficos y humanísticos. Se publicó semestralmente hasta 1974. 

Rodilla introdujo innovaciones en el calendario escolar y en las exigencias. El 

calendario fue hasta el curso 1956-1957, como era tradicional de nueve meses y desde 

octubre hasta junio con clases mañana y tarde todos los días menos los jueves, domingos 

y festivos. Desde el curso 1957-1958 se introdujo la organización del curso escolar en 

dos semestres que comenzaban en septiembre y en febrero respectivamente y los 

exámenes del primero el 20 de enero y del segundo el 20 de junio. Las vacaciones se 

tenían desde Navidad a principios de febrero y en verano. Este modelo se extendió a otros 

seminarios españoles. 

Se favoreció el diálogo con la cultura invitando a conferencias al seminario a 

intelectuales católicos de renombre, como Raimundo Pánikkar Alemany (1918-2010), 

filósofo y teólogo, Pedro Laín Entralgo (1908-2001), intelectual y rector de la 

Complutense de Madrid, José Corts Grau (1905-1995), rector de la Universidad de 

Valencia, y otros. También favoreció la posibilidad de salidas a conferencias y otras 

actividades culturales. Favoreció un ambiente en las instalaciones del Seminario de 

formación de amplio respiro: congresos, conferencias, ejercicios espirituales anuales del 

clero, cursillos de actualización y formación de eclesiásticos y seglares (cursillos de 

acólitos), reuniones de grupos seglares, …. que crean un clima de formativo y de apertura 

a las distintas corrientes eclesiales, sociales y culturales, siempre desde el punto de vista 

católico. 

En los actos académicos ya no se usa el clásico esquema de la tesis a discutir, sino 

el de la exposición de un tema, tanto en las exposiciones de los alumnos, como en las 

clases. Los cursillos se usan como elementos de renovación y formación. A partir de 1947, 

 
980 Fundadas en 1885 en Benaguacil (Valencia), por Luis Amigó y Ferrer (1854-1934) capuchino 

y después obispo, cf Sebastián FATTIZZO, Padre Luis de Masamagrell, OFM, Cap.: vida, semblanza y obra. 

Medellín, Editorial Bedout 1953. 
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por iniciativa de Rodilla, dedicaron la primera semana tras las vacaciones de Navidad a 

un cursillo de Liturgia y de Canto Gregoriano, dirigido por monjes benedictinos de 

Montserrat. En verano se establecieron los cursillos veraniegos, en los que se convocaba 

a los seminaristas algunos días a Moncada para una formación complementaria al 

curriculum oficial en el campo religioso e intelectual, junto a actividades deportivas y 

lúdicas que completan una formación integral. 

La biblioteca del seminario y las lecturas propuestas a los estudiantes reflejaba 

esa inquietud por formar unos pastores de amplia visión y cultura humanística981. 

El 25 de enero de 1955 comenzaba monseñor Antonio Añoveros Ataún, entonces 

obispo auxiliar de Cádiz, una visita canónica al seminario de la que informó muy 

positivamente y confirmó este gran nivel académico y el buen ambiente del centro 

formativo982. 

En junio de 1956, Olaechea nombraba en el mismo Moncada un rector propio 

para los seminaristas del Menor, en la persona de Francisco Gabarda Cardona, pero 

siempre bajo la supervisión de Rodilla. A partir de 1958, fue vicerrector del seminario 

junto con Rodilla, al ser promovido José Richart al cargo de canciller de la archidiócesis. 

En los meses que antecedieron al inicio del Concilio, Olaechea tuvo gran interés 

en que el seminario de Valencia participase del ambiente de estudio y oración para 

preparar el Concilio. A ese interés respondió Antonio Rodilla, el 10 de diciembre de 1960, 

detallándole el plan preparado con superiores y profesores del seminario:    

 

“Se ha acordado: 1º que cada profesor cuidará de hacer amplias referencias al 

Concilio cada vez que se dé ocasión; 2º que un profesor de Historia Eclesiástica 

dé conferencias sobre el Concilio a toda la comunidad de mayores; 3º que varios 

profesores de Sicología despierten el interés por el Concilio en los seminaristas 

dándoles charlas acerca de los problemas que se presentan hoy a la Iglesia y que 

pueden ser materia del Concilio; 4º hacer traducciones al castellano de los 

documentos pontificios sobre el Concilio, y al latín de las versiones castellanas 

publicadas en nuestro Boletín Eclesiástico; 5º hacer un concurso sobre este tema 

para realizar por los seminaristas en vacaciones, diversos trabajos literarios, 

teológicos e históricos. 

A los pequeños, en las clases de Geografía e Historia se les hará hacer mapas 

situando los distintos Concilio que ha habido en el ambiente geográfico e histórico 

en que tuvieron lugar. 

Desde principio de curso se viene recitando diariamente la oración del Santo Padre 

por el Concilio. Y en las velas nocturnas ante el Stmo. Sacramento se tiene al 

Concilio como primera de las intenciones”983. 

 

Formando parte igualmente del propósito de preparar a los seminaristas para el 

Concilio, se encuentra este ciclo de conferencias, impartidas entre el 6 y el 10 de marzo 

de 1961, en el marco de la Semana Tomista, y cuyos títulos son muy significativos: 

 

“Día 6: "Los Concilios en la Historia", por el Rvdo. D. Antonio Mestre, Prefecto 

de Humanidades. 

 Día 8: "Qué esperan del Concilio los protestantes y cismáticos", a cargo del M. I. 

Sr. D. José Mª. Belarte Vicent, doctor en Teología. 

 
981 Recoge la lista de 1952, cf M. GUILLÉN MARCO, El Seminario de la Inmaculada de Valencia…, 

161-162. 
982 Cf BOAV (01.02.1955) 85. 
983 ACV FO c. 80 p. 12 d. 76. Carta Rodilla - Olaechea, Valencia, 10.12.1960. 
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 Día 9: "Qué esperan los católicos del próximo Concilio", por el muy reverendo 

Padre Emilio Sauras García, O. P., doctor y maestro en Teología. 

Día 10: "Qué es un Concilio", por el M. I. Sr. D. Ignacio Valls Pallarés, doctor en 

Teología”984. 

 

Para la apertura del Concilio Rodilla preparó un triduo en octubre de 1962 y en el 

salón de actos los seminaristas son testigos visuales (la televisión) de la apertura del 

mismo.  

En marzo de 1963, Olaechea atento a las dificultades vocacionales, introdujo y 

favoreció en Valencia la institución Obviam Christo, fundada en Sevilla por el sacerdote 

Francisco García Madueño en 1947, para orientar las vocaciones. Esta institución se 

desarrolló en valencia de la mano de Francisco Serra Estellés hasta convertirse en el 

centro de orientación vocacional Vicente Puchol. Organizó en 25 de mayo de 1965 la 

primera Jornada Vocacional con la asistencia de cuatro mil niños de toda la diócesis. 

El 2 de octubre de 1946 comenzaba la andadura del Seminario durante el 

episcopado de Olaechea y el 5 abrió el curso académico y “entre todos los seminarios, 

manifestó su cierta esperanza de que el de Valencia será el primero, no sólo de España, 

sino de la Iglesia Católica. Para llegar a esa realidad no lejana, pidió la ayuda de todos”985. 

El espíritu del seminario era bueno. En la visita de antes de la guerra como 

visitador Olaechea había detectado un nivel algo bajo con respecto a sus expectativas. 

Rodilla cambiaría eso favoreciendo una amplia cultura.  

El número de alumnos matriculados desde 1946 a 1966 fue ascendente 

prácticamente hasta 1959 y después fue bajando ligeramente (ver cuadro). Alcanzando 

los picos, por abajo, en el curso 1955-1956 y por arriba, en el curso 1961 y 1962. 

 

 
 

El número de ingresos, durante esos 20 años, alcanzó su máximo en 1959 y ya se 

puede observar la ligera bajada que será más pronunciado en los años sucesivos al 

concilio: 

 
984 BOAV (junio, 1961) 539. 
985 Cf BOAV (15.10.1946) 362. 
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Fuente: BOAV (1968) 51; V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia, II…, 876-877. 

 

Su extracción social, en general, era la clase obrera y campesina, muchos hijos de 

familias pobres o numerosas, hijos de jornaleros que a duras penas y sólo con becas y 

ayudas podían pagar la pensión del seminario. El rector y el prelado siempre lucharían 

por ellos, no permitiendo que ninguna de sus vocaciones se malograse por dificultades 

económicas. 

En el curso 1958-1959, se contaban entre los seminaristas 16 provenientes de 

otras diócesis, 12 españolas (incluido uno de Fernando Poo) y cuatro extranjeros (tres de 

la China y uno irlandés). Más tarde habrá también un grupo de cubanos. 

El papel del seminarista en su educación era bien valorado. Se le proponían 

diversas iniciativas para desarrollar sus mejores cualidades y abrirle caminos en su 

proyecto personal: tiempo libre, música, teatro, jóvenes, mundo obrero, espiritualidad. En 

el Reglamento del Seminario de 1961 se recoge la creación de asociaciones de carácter 

privado que fueron instrumentos para desarrollar la iniciativa y las cualidades personales 

del seminarista. Estas asociaciones llegaron a tener mucho protagonismo en la vida 

interna.  

Las actividades académicas se completaban con otras de carácter cultural y 

deportivas. De las primeras cabe destacar la representación de la comedia Captivi de Tito 

Maccio Plauto (254-184 a.C) en latín en el teatro romano de Sagunto por los alumnos de 
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Guillermo Hijarrubia en 1949. Todos los años había representaciones de teatro que 

dirigían e interpretaban los propios alumnos para su formación y divertimento, por 

ejemplo, el Rey Lear de William Shakespeare (1564-1616), El gran teatro del mundo de 

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), el Auto sacramental de los Reyes Magos de Gil 

de Vicente (1465-¿1536?). Cine-fórum, ciclos de cine temáticos, cursillo cinematográfico 

por José María Pérez Lozano en 1960, ciclo de cine español con películas de Berlanga, 

Bardem, Summers y Saura, presentados por profesores.  La Schola Cantorum, dirigida 

por Eduardo Soler, Joaquín Piedra y José Estellés formaba en el canto e intervenían en 

momentos solemnes del seminario y en celebraciones litúrgicas. El deporte también se 

desarrolló en unas estupendas y modernas instalaciones para el tiempo: campos de fútbol, 

balonmano, y baloncesto, frontón, pistas de tenis… que, para Olaechea, entendido en 

jóvenes, sabía que eran de su agrado y además completaba su formación y estado físico. 

Víctor Fe, preparador físico de los juveniles del Valencia Fútbol Club, fue profesor de 

educación física y gran impulsor de las actividades deportivas, de estos campos salieron 

Sócrates Belenguer Pérez (1928) como defensa y Pepe Claramunt Torres (1946) como 

centrocampista. Se organizaban animadas olimpiadas deportivas. 

Buen número de los que sobresalían en los estudios fueron enviados para su 

especialización por indicación del rector y el visto bueno del prelado a centros 

especializados incluso del extranjero: la universidad de Salamanca y otras universidades 

españolas de prestigio, la universidad de Lovaina, las universidades romanas (Gregoriana, 

Instituto Bíblico y Oriental), la universidad de Múnich, el Instituto Católico de París, el 

Bíblico de Jerusalén, Oxford, Viena. Estos seminaristas, formados sólidamente, 

contribuyeron a la renovación y reforma de los estudios y de la adaptación de la diócesis 

a los nuevos tiempos del Vaticano II en contacto con el pensamiento del resto de Europa. 

Cultivan las lenguas extranjeras, además de las contempladas en el plan de 

estudios y las adquiridas por sus estudios en el extranjero, se formaron grupos de 

preparación y repaso por las tardes. 

En los seminaristas tuvo gran influencia en la vertiente pastoral, la AC y sus ramas 

como la HOAC (1946), JOC (1947) y las ramas especializadas en 1954: JARC, JEC, JIC, 

etc.). Una singular experiencia pastoral de los seminaristas obreros que compartían de 

manera anónima parte de sus vacaciones con los obreros de las grandes fábricas de 

Valencia (Astilleros de la Naval de Levante, los talleres de RENFE, CAMPSA, Cervezas 

“El Turia”, la Portland de Cemento en Buñol, industria papelera, FAQISA, textiles de 

Alcoy…). Con el objetivo de conocer de primera mano el ambiente obrero, la cruda 

realidad de sus vidas cotidianas y prepararse así para su misión pastoral vivían uno o dos 

meses como auténticos obreros católicos en medio de un ambiente nada favorable a la 

Iglesia, muy descristianizado y politizado986. 

Los seminaristas participaban en experiencias como campamentos juveniles, 

Movimiento Junior y Scout, OJE y otras. El contacto con las nuevas corrientes espirituales 

como la de Taizé, en el sur de Francia, enraizada en el mundo juvenil europeo y de 

marcado carácter ecuménico, era ya conocido en el Seminario desde los años 50. 

La sensibilidad misionera entre ellos era grande. Se ponían en contacto con el 

Instituto Español de Misiones Extrajeras en Burgos (IEME), varios irán a misiones 

animados por este ardor evangelizador.  

Tuvieron sus publicaciones internas para los seminaristas como Logos que, 

redactada por los teólogos, apareció en 1947. En 1953 reapareció con el nombre de 

Diálogo, título acorde con los tiempos. Detrás de algunos artículos había algunos 

 
986 Interesantísimo los testimonios por escrito de estos seminaristas enviados por el mismo 

Seminario e interesando al arzobispo de sus experiencias en 1948, 1949 y 1950, cf ACV FO c. 99 p. 13. 

Experiencias de seminaristas y sacerdotes en el obrerismo valenciano. 
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profesores. Terminó a los cuatro años en 1957. Y en 1966 salió la titulada SMV que servía 

para divulgar la vida del seminario y contaba con la colaboración de todos los cursos y 

de algunos profesores. Igualmente señalar la novedad de los periódicos murales como el 

Cosmos y Cosmos Gráfico. Las noticas radiofónicas se comenzaron a dar, sustituyendo 

la lectura durante las comidas, por megafonía en los comedores. Las noticias eran 

seleccionadas y confeccionadas por un equipo de seminaristas teniendo en cuenta sus 

intereses y gustos, supervisado por los superiores. 

La gran riada valenciana de 1957 no afectó tanto a las instalaciones del seminario 

como la de 1949, pero sí a la capital y a las localidades cercanas, por lo que un grupo de 

seminaristas y de profesores se ofrecieron para ayudar en esos días de calamidad, 

espoleados por el arzobispo y sus iniciativas en favor de los damnificados. 

En 1960, Olaechea muy interesado en usar todos los medios posibles para hacer 

propaganda del seminario, tanto en lo referente a nuevos ingresos de seminaristas como 

en su campaña de recogida de ayudas, promueve desde la Oficia de Ayuda al Seminario, 

un cortometraje dirigido por Pedro Balaña sobre los seminaristas y su vida. 

El nombramiento de Rodilla por Olaechea como cura ecónomo de Alfara del 

Patriarca fue con miras a que los seminaristas hicieran sus prácticas pastorales y tuvieran 

contacto con la pastoral parroquial y diocesana. 

En 1963, ya en pleno concilio, se celebró en Roma el cuarto centenario del decreto 

sobre Seminario del Concilio de Trento (1563-1963). Olaechea tiene gran interés en que 

el Seminario de Valencia participe. Participará con tres autobuses de seminaristas que 

como es natural visitarán las ciudades de Florencia, Pisa, Asís, Venecia, Milán, etc. El 

Salesiano Battaini sirvió de Cicerone e introductor de embajadores en las casas salesianas. 

Participaron en una sesión vespertina del Concilio con la asistencia del mismo Pablo VI 

y la intervención del cardenal primado de Polonia, Stefan Wyszyński (1901-1981). 

Olaechea, siempre informado por el rector de la vida del seminario, los visitaba 

no sólo en los momentos oficiales sino también en los momentos de recreo, asueto, 

excursiones o meriendas. 

En este edificio se formaron intelectual y moralmente centenares de sacerdotes y 

otros muchos seglares que han contribuido de una manera muy importante a cincelar la 

sociedad y la iglesia valenciana de la actualidad987. Estos recibieron una formación que 

por su amplitud, profundidad y rigor y sobre todo en su apertura de horizontes y visión 

de futuro no existía en todos los centros formativos de la Iglesia. 

En 1962, durante su estancia en Roma en su participación al Concilio, al ser 

preguntado en una entrevista sobre la situación de los seminarios españoles, respondió: 

 
“Todos los seminarios de España o se han remozado o se han construido de nueva planta 

después de nuestra guerra, de forma que no desmerecen de los mejores centros docentes 

de España. Creo que la formación espiritual y social de estos seminaristas es hoy ejemplar 

y que dan un particular consuelo a la Iglesia. En cuanto a las vocaciones sacerdotales, la 

sólida constitución cristiana de las familias españolas, y la sangre de nuestros sacerdotes 

mártires han logrado en nuestra Patria una particular floración de vocaciones. Cuenta hoy 

España con 102 Seminarios Menores, con 7.000 alumnos, que cursan enseñanza media 

reconocida por el Estrado, y 64 Mayores, con 9.000 alumnos de Teología”988. 

 

 
987 Aún por hacer está el estudio pormenorizado (por diócesis, seminarios, centros vocacionales,… 

y cronológicamente delimitados) con referencia a la aportación de la Iglesia por medio de sus centros de 

formación sacerdotal a la promoción cultural y social de numerosos seglares entre los años 40 y 70 que 

formaron parte de las elites que lideraron e influyeron en la sociedad española en todos sus ámbitos 

(político, sindical, cultural, religiosa,…).  
988 “Gaceta del Norte” (09.11.1962). 
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El 5 de diciembre de 1948, dio comienzo de las celebraciones del cincuentenario 

de la llegada de los salesianos a Valencia, en concreto a San Antonio Abad, con la 

bendición y reposición de la imagen de María Auxiliadora que coronaba la fachada del 

edificio que daba a la calle Sagunto989. La atención de Olaechea al colegio Salesiano de 

San Antonio Abad tuvo una larga tradición: el reparto de juguetes en la fiesta de Don 

Bosco el 31 de enero de 1950 e inauguración oficial, bendición del nuevo comedor para 

externos990;  la toma de posesión del nuevo inspector, Tomás Baraut Obiols (1902-

1987)991, de la recién nacida inspectoría de San José con sede en Valencia992; la primera 

fiesta del Inspector el 12 de abril de 1959993; la apertura y bendición de un nuevo Círculo 

Don Bosco994; la acogida del Rector Mayor de los salesianos, Renato Ziggiotti, el 1 de 

noviembre de 1961 en Valencia995. Valga el testimonio del salesiano Manuel Puyol 

Membrado (1933-1997), clérigo de San Antonio en los años 50, durante el directorado de 

Faustino Díaz Rivas: “Más de una vez vi pasearse por nuestros patios, o bajo los pórticos, 

a don Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia. Venía a charlar amistosa y 

familiarmente con don Faustino”. 

Para la evangelización y catequesis de los fieles, usó de uno de los medios 

pastorales propios de la época, la Misión Popular. Para ello se organizó una gran Misión 

Popular de 1949 para la ciudad de Valencia996. 

La Iglesia contaba con gran experiencia. Olaechea motivó y preparó en ambiente 

con circulares y alocuciones radiadas997. Se realizó desde el domingo 30 de enero hasta 

el domingo 13 de febrero de 1949. El sábado 29, víspera del comienzo, todos los PP. 

Misioneros, fueron recibidos en el palacio arzobispal, al mediodía, por Olaechea, para 

recibir un saludo y las indicaciones pertinentes. Por la tarde, en la Basílica de la Virgen 

de los Desamparados, se reunieron para un sencillo retiro espiritual, que dirigió el mismo 

Olaechea animándolos en su tarea pastoral. 

El domingo 30 de enero comenzó con lluvia. Los fieles llenaron la Catedral, y 

bajo techo se celebró el Rosario de la Aurora. Previendo la gran masa de fieles, se 

organizó al mismo tiempo en la explanada de la Escalera real del puerto y se realizó con 

mucha solemnidad. A mediodía, llegaron a la explanada los Cristos marineros de todas 

las parroquias de aquella demarcación: Cabañal, San Rafael, Grao, Cañamelar, San José 

y Nazaret. La gente abarrotaba la explanada y en una tribuna se dispusieron el marqués 

del Turia, el comisario de Policía de Puertos y Fronteras, el teniente de alcalde del distrito 

y otras autoridades. Celebró la Misa en un altar levantado al fondo, sobre la escalera, el 

Vicario General, Jacinto Argaya. Tras la cual, pronunció una alocución Olaechea que, 

una vez más, hizo llegar a los fieles su invitación para la asistencia a los actos de la 

 
989 Cf BSE (marzo, 1949) 37-38; A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos de la barriada…., 263. 
990 Cf BSE (mayo, 1950) 78 (con fotografía repartiendo paella a los alumnos en el comedor). 
991 Cf DBSE 98-99. 
992 Cf BSE (noviembre, 1958) 14 (ilustrada con una fotografía en la que aparecen Olaechea 

rodeado por el nuevo inspector, Tomás Baraut Obiols (cf DBSE 98-99, 1902-1987) y los directores de las 

comunidades pertenecientes a la nueva inspectoría, cf Fernando RÍA GARCÍA, Inspectoria Salesiana de San 

José, Valencia, 1958-2008. 50 años de amor y servicio. Valencia, Inspectoría Salesiana de San José de 

Valencia 2009). 
993 Cf BSE (junio, 1959) 20. 
994 Cf BSE (abril, 1960) 15. 
995 Cf BSE (enero, 1962) 16-17. 
996 Un resumen de la Misión de 1949 apareció publicado en, cf BSE (abril, 1949) 62-65 (con fotos 

de los actos). 
997 Olaechea mandó que se rezara como imperada pro re gravi por el fruto de misión, cf BOAV 

(01.02.1949) 53; reuniones de preparación y la distribución de los misioneros en 14 grupos, cf BOAV 

(05.01.1949) 39-43; Olaechea emitió dos alocuciones por radio motivando la participación, cf BOAV 

(01.02.1949) 56-59 (radiada el 22 de enero), 60-62 (radiada el 29 de enero). 
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Misión, donde encontrarían la verdad entera que todos necesitamos para llevar a buen 

puerto la nave de la vida.  

A las tres de la tarde, salió de la Catedral, en dirección al Santo Hospital, con la 

imagen de San Vicente Ferrer, el Cristo del Salvador. La imagen era conducida sobre una 

carroza engalanada. La carroza era transportada por fieles vestidos con túnicas moradas 

y encapuchados, y acompañada por los seminaristas. Poco después, salió la imagen de la 

Virgen de su Basílica para dirigirse a la plaza del Caudillo. Figuraban en el cortejo el 

clero de la Real Basílica con su prior, el canónigo doctor Llopis Espí y la Junta de la 

Cofradía. Cerca de las cuatro llegaba la imagen de la Patrona a la plaza, y momentos 

después, quedaba sobre la mesa de la altísima tribuna que se había levantado en la 

plataforma central. Mientras tanto, a las tres y media, había salido del Hospital la 

procesión de los misioneros, con el orden siguiente: primero, todo el clero de la ciudad y 

de gran parte de los pueblos de la diócesis y representantes de las órdenes religiosas, 

escoltados por alumnos del Seminario.  A continuación, iba, llevada por Seminaristas, la 

imagen de San Vicente Ferrer, a la que seguían los trescientos misioneros, el Cabildo 

Catedral, la imagen del Santísimo Cristo del Salvador y Olaechea. 

Cerraba la marcha la banda de trompetas y tambores del Preventorio de San 

Francisco Javier. A las cuatro y media, llegaba la procesión a la plaza absolutamente 

abarrotada. Los misioneros, los sacerdotes y los seminaristas ocuparon su sitio reservado 

en la plataforma. A medida que pasaban por delante de la tribuna, los misioneros besaban 

una medalla de la Santísima Virgen, que remataban dos cintas que la Virgen tenía entre 

sus manos. Ofició Olaechea asistido por canónigos de la Catedral.  

A continuación, se adelantó hasta el micrófono el padre paúl Pedro Langarica 

(1902-1969)998, director de esta Misión de Valencia, que destacaba por su gran habilidad 

predicativa en el ambón donde transmitía de forma sencilla y cercana a las gentes de toda 

condición, con una voz de locutor de radio. Felicitó a los presentes por el ambiente 

fervoroso que se respiraba. El amor tan entrañable a su Patrona era un buen punto de 

partida. Agradeció el gran honor que representaba el misionar en Valencia y auguró, con 

la gracia de Dios, una plena restauración en Cristo de la vida religiosa de la ciudad. Pidió 

a los valencianos que cedieran a los misioneros la imagen de la Virgen para que ellos la 

trasladen sobre sus hombros a la Catedral.  

Habló seguidamente Olaechea, en medio del clamor y aplausos de los presentes, 

con el cariño en él habituales. Alaba el ejemplo de los misioneros y la paz que traen. De 

nuevo un llamamiento a toda la población que aún no se ha unido a la misión para que se 

unan y reciban esa paz que el mundo no puede dar. Terminó impartiendo su bendición a 

todos los presentes.  

La procesión de vuelta fue todo un desbarajuste. Los misioneros llevaron sobre 

sus hombros a la Patrona. Al cortejo se sumaron todas las primeras autoridades. Alrededor 

de las seis llegaron las imágenes a la Catedral y desde allí, después de unas palabras del 

Padre Langarica, partieron los misioneros a sus respectivos centros, donde fueron objeto 

de un cariñosísimo recibimiento. A las siete y media daba comienzo la Misión en los 

ochenta y un centros de la capital.  

La asistencia en los centros fue numerosa, resaltando el fervor de sus rezos y 

cánticos. Las emisoras valencianas, Radio Valencia y Radio Mediterráneo, retrasmitieron 

 
998 Pedro Langarica era natural de Los Arcos (Navarra) y padre paúl. Fue director de la Hermandad 

Misionera de San Vicente Paúl y organizador de varias misiones populares, además de la de Valencia, las 

de Málaga, Sevilla, Bilbao, Vitoria, Jerez de la Frontera y Gijón, cf http://serpaul.org/p-pedro-langarica-

cm-1902-1969-una-voz-para-la-mision/ (consultado, 27.05.2021). 

http://serpaul.org/p-pedro-langarica-cm-1902-1969-una-voz-para-la-mision/
http://serpaul.org/p-pedro-langarica-cm-1902-1969-una-voz-para-la-mision/


CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

172 
 

la recepción de los misioneros y los actos misionales de la Catedral. Se editó un periódico 

titulado Allá999. 

Las misiones y congresos eucarísticos se realizaron también en dos arciprestazgos 

importantes, Torrent1000 y Liria1001 que contaron con la presencia de Olaechea. Fue todo 

un acontecimiento social y eclesial, como una llamada de atención a las masas de fieles, 

una pastoral de ambiente general y de restauración. 

Los salesianos de Alicante, tras la guerra, pidieron a Olaechea que bendijera, el 

14 de mayo de 1949, la iglesia reconstruida. El prelado celebró una misa pontifical, y 

tuvo una alocución al final1002 en la que animó la construcción de viviendas del Patronato 

Rinaldi por los antiguos alumnos1003. 

Su preocupación y atención a la formación del clero joven de sus hermanos 

sacerdotes, lo llevó a poner en marcha el convicto sacerdotal de San Eugenio, como ya 

comentamos. El Decreto fue publicado el 15 de abril de 19491004. La experiencia era que 

los nuevos ordenados no salieran directamente a las parroquias, sino que hicieran, al 

menos un curso para robustecer sus conocimientos y virtudes y con contacto con el trabajo 

pastoral. Coincidiendo que con la publicación del Motu proprio Quandoquidem del 2 de 

abril por que el Papa Pío XII creaba en Roma el Pontificio Instituto de San Eugenio para 

los noveles sacerdotes de Roma1005 y estos jóvenes sacerdotes se ordenaran el día de las 

Bodas de Oro Sacerdotales del Papa Pío XII (2 de abril de 1949), se animaron a ponerle 

el nombre de San Eugenio. Olaechea pidió disculpas por lo que significaba que ese año 

no salieran nuevos sacerdotes a aliviar el trabajo pastoral de los sacerdotes ya ancianos. 

El 9 de mayo de 1949 se inauguró en el antiguo Colegio de Vocaciones Eclesiásticas, el 

Convicto de San Eugenio1006. Olaechea recibió un telegrama felicitándolo de parte del 

Vaticano del cardenal Pizzardo1007. 

Esta nueva comunidad sacerdotal tuvo en su primer año 16 nuevos sacerdotes y 

como director el Vicario General, Jacinto Argaya. Entre los sacerdotes nuevos eligieron 

como Rector a Julio Alcaraz Domínguez (1923-2007); Vicerrector a Juan Esteve 

Domingo (1926-1992); Secretario a Basilio Sancho, y Ecónomo a José Alonso. 

La Bula de convocatoria del Año Santo de 1950 firmada por Pío XII se leyó el 26 

de mayo de 1949 en el atrio de la basílica de San Pedro del Vaticano1008. Por ella, el Papa 

concedía indulgencia plenaria a los fieles que durante el Año Santo visitaran una sola vez, 

en el mismo día o en días distintos, las Basílicas de San Juan de Letrán; San Pedro, en el 

Vaticano; San Pablo, en la Vía Ostiense, y Santa María la Mayor1009. Podían ganar el 

 
999 El primer número salió el 30 de enero, era de fácil y clara lectura, cf BOAV (01.02.1949) 65. 
1000 Del 12 al 30 de octubre de 1949, cf BOAV (15.10.1949) 359-360; (01.11.1949) 372-376; 

(05.11.1949) 383-385. 
1001 Del 1 al 20 de noviembre de 1949, cf BOAV (01.11.1949) 370-372; (05.11.1949) 385-388; 

(05.12.1949) 421-422. 
1002 Cf Ambrosio DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la ciudad de Alicante, Valencia 1994, 122-123; 

BSE (julio, 1949) 118-119; (octubre, 1949) 12-15. 
1003 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la ciudad de Alicante…, 209-211. 
1004 Cf BOAV (17.04.1949) 152-153. 
1005 Cf AAS 41 (09.12.1948) 166-168 (en latín). El BOAV lo publica traducido al español, cf 

BOAV (17.04.1949) 159-160. 
1006 Cf BOAV (15.05.1949) 191-192. 
1007 Cf BOAV (15.05.1949) 192. Giuseppe Pizzardo (1877-1970), cardenal prefecto de la 

Congregación para la Educación Católica entre 1939 y 1968. Sobre su actuación directa de Pizzardo en 

España, cf H. RAGUER, La póvora y el incienso…, 131-132. 
1008 Cf AAS 41 (06.06.1949) 257-261. El boletín lo publicó en español el 1 de septiembre, cf 

BOAV (01.09.1949) 306-309. 
1009 La tradición se rehace a 1300 cuando el papa Bonifacio VIII convocó el primer Año Santo. 

Ello consistía en abrir cada cinco lustros los tesoros espirituales a todos los católicos del mundo. Pío XII 

había proclamado Año Santo 1950, Pío XII, Bula Iubilaeum Maximum, en 
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Jubileo, cuantas veces realicen las condiciones previstas. El Año Santo, comenzaría en la 

Vigilia del día de Navidad de 1949, para terminar en la misma Vigilia de 19501010. La 

preparación alcanza tanto a los sacerdotes como sobre todo a la AC1011. Olaechea 

agradeció rápidamente con un telegrama la convocatoria e informaba de la constitución 

de una Junta Diocesana1012. El Prelado intuía en esta conmemoración un momento que 

debía ser aprovechado para catequizar. 

El 18 de diciembre de 1949, Olaechea presidió el Rosario penitencial como 

preparación del Año Santo para concluir con la celebración de la misa en la catedral1013. 

La oración compuesta por él mismo Pío XII fue publicada el 1 de diciembre en el 

Boletín1014. Se constituyó una Comisión Diocesana para el Año Santo y se publican sus 

nombres, retrasado la fecha de la peregrinación1015. Olaechea proclamó, por medio de una 

carta el 1 de diciembre de 1949, los fines y las disposiciones dadas por la diócesis para 

celebrar el Año Santo: 

 
“a) perdón de los pecados por la penitencia;  

b) enmienda de las costumbres privadas y públicas;  

c) adquisición de las verdaderas virtudes cristianas por una sincera tendencia a la santidad;  

d) fidelidad de la mente y de la voluntad a Jesucristo y su santa Iglesia;  

e) conservación de los intangibles derechos de esta contra falacias, insidias y 

persecuciones;  

f) conversión de los infieles, de los descarriados, de los apóstatas y de los perseguidores;  

g) paz en las naciones y paz, en particular, en Palestina;  

h) paz en el alma, en el hogar y en la ciudad, por una verdadera justicia social, ungida con 

la caridad;  

i) oración y amor por «los perseguidos por la justicia», por los prófugos, los presos, los 

desterrados, por todos los que sufren.  

Para mejor disponernos a celebrar el Año Santo hemos tenido el honor de oír a nuestro 

Excmo. Cabildo Catedral, a los Muy Reverendos Sres. Arciprestes y al Cabildo de 

Párrocos de Valencia. Entre otras disposiciones queremos hoy haceros presentes éstas:  

1. Al abrirse la Puerta Santa el próximo día de Nochebuena, 24 de diciembre (instante 

que sabréis todos a tiempo), repicarán jubilosas todas las campanas de nuestras iglesias.  

2. Las familias que tienen radio, conecten con Roma, como Nosotros les rogamos, para 

participar más y más de esa solemne ceremonia, y de rodillas después junto a la misma, 

recen la oración del Año Santo, pidiendo también por el Papa.  

3. En la «Misa del Gallo» de esa noche, se congregue el mayor número de fieles y se 

acerquen con fervor a la Comunión, para dar gracias a Dios y elevar preces por su Vicario 

en la tierra.  

4. Durante el Año Santo se añadirá en la Santa Misa, la Colecta «Pro Papa», como 

imperada (única) «pro re gravi».  

 
https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/bulls/documents/hf_p-xii_bull_19490526_iubilaeum-

maximum.html (consultado, 27.05.2021). 
1010 Cf BOAV (01.01.1950) 18. Las dos constituciones apostólicas relativas a la suspensión de 

indulgencias fuera de Roma y extensión del Jubileo en favor de los impedidos fueron publicadas en el 

mismo Boletín, cf BOAV (01.01.1950) 18-19; así como un decreto de Olaechea delegando a los confesores 

de la archidiócesis ciertas facultades extraordinarias para el Año Santo, las gracias concedidas por la oración 

del Año Santo y la ampliación de Junta Diocesana del Año Santo, cf BOAV (01.01.1950) 19-20. 
1011 Una conferencia para los sacerdotes en la jornada del Día Sacerdotal del 26 de octubre de 

1949, cf BOAV (15.10.1949) 350; y uno de los temas de estudio para la AC en la VII Asamblea General 

celebrada del 27 al 30 de octubre, cf BOAV (15.10.1949) 353. 
1012 Cf BOAV (01.06.1949) 204. 
1013 Cf BOAV (01.01.1950) 37. 
1014 Cf BOAV (01.12.1949) 405. 
1015 Cf BOAV (15.05.1949) 184-185. 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/bulls/documents/hf_p-xii_bull_19490526_iubilaeum-maximum.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/bulls/documents/hf_p-xii_bull_19490526_iubilaeum-maximum.html
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5. En todos los actos eucarísticos se rezará la «Oración del Año Santo», compuesta por 

Su Santidad.  

6. La instrucción catequística a niños y adultos (y los Círculos de Estudios de la A.C.) 

versen, durante todo este Año Santo, sobre los Temas cuyos guiones se irán detallando 

en nuestro «Boletín Eclesiástico»:  

a) El Papa.  

b) La persona de Pío XII.  

c) Las Indulgencias.  

d) La Ciudad Eterna.  

Y vamos a preparar nuestra Peregrinación, sin ahorrarnos esfuerzos ni fatigas, como el 

Papa nos pide; imponiéndonos cualquier sacrificio; decididos a verdadera penitencia con 

el previo ahorro y en la pobreza del viaje”1016. 

 

Olaechea insistió mucho en centrar la catequesis para este Año Santo en algunos 

temas claves: 

 
“Señaló como consignas para el Año Santo estudiar en los círculos de estudio la persona 

del Papa, la institución del papado, su influencia santificadora y social, el problema 

protestante con sus repercusiones en la conciencia privada y pública y, particularmente, 

en la parte dogmática que hace relación con la devoción acrisolada de nuestro pueblo a 

la Virgen Santísima que ellos pretenden atacar”1017. 

 

El 24 de diciembre de 1949 se celebró la solemne ceremonia de la apertura de la 

Puerta Santa del Año Santo en el Vaticano1018. En la noche entre 1949 y 1950 a media 

noche de fin de año en la catedral hubo Pontifical y bendición papal y facultó a todas las 

iglesias de la archidiócesis para ello1019. 

Los hombres de AC lo resumieron en unos compromisos concretos: 

 
1. Hacer todo lo posible por peregrinar a Roma, con austeridad y devoción.  

2. En todo caso, realizar Ejercicios Espirituales durante el año con un sincero deseo de 

reparación y reforma espiritual.  

3. Rezar diariamente la oración pontificia del Año Santo y luchar contra la paganización 

de la vida con el ofrecimiento, también diario, de un acto de mortificación y penitencia.  

4. Rechazar la codicia personal y de los demás  

5. Dar ejemplo de fortaleza cristiana y moderación en lo superfluo, vigilando la educación 

cristiana de los hijos.  

6. Participar personalmente cada uno donde se encuentre colocado, en la lucha por la 

justicia social 

7. Aceptar, suscribir y propagar el presente compromiso y animar a otros1020. 

 

En todos los temas normales del funcionamiento de la archidiócesis tenía cabida 

ese año especial, el ecumenismo, Cruzada de oración, Santa Infancia, Semana de la 

Madre, Día del Papa, III Cursillo de pedagogía catequística para religiosas, VI Centenario 

del nacimiento de San Vicente Ferrer, Congreso Nacional de Catecismo, DOMUND. 

Gran peregrinación de jóvenes de toda la archidiócesis el día de Ascensión a la 

parroquia de San Agustín a postrarse ante nuestra Señora de Gracia. 

 
1016 BOAV (01.12.1949) 395-396. 
1017 BOAV (15.12.1949) 423. 
1018 Olaechea lo escuchó en Radio Vaticano, cf BOAV (01.01.950) 37. 
1019 Cf BOAV (01.01.1950) 38; (15.01.1950) 53. 
1020 Cf BOAV (01.01.1950) 21-22. 
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Sobre la peregrinación a Roma con motivo del Año Santo ya se habla en 19491021. 

Se concretó la peregrinación valenciana con el calendario del 10 al 17 de octubre, se 

saldrá de Barcelona, el precio 2.250 pesetas por persona, serán unas 1.500 personas, 

alojadas en dos grandes hoteles cerca de San Pedro, coincidirá con la celebración del 

Congreso Internacional de Catequesis y su director espiritual será el Vicario General, 

Jacinto Argaya1022. Y se ultimó en la siguiente carta la organización de la misma. Se 

confirmaron los 1.500 peregrinos, en clase única, a las mujeres y a las jóvenes se le ruega 

traje negro y mantilla y a las que puedan el traje regional valenciano, se le llevará al Papa 

una colecta de toda la diócesis, celebrar un triduo de oración los días 28, 29 y 30 de 

septiembre y una misa el 1 de octubre1023. La peregrinación fue un éxito en todos los 

sentidos1024. 

Pocos días después, Olaechea volvió a Roma el 30 de octubre, en avión desde 

Madrid, para participar en la proclamación del dogma de la Asunción el 1º de 

noviembre1025.  

Ya en 1950 participó en la gran misión arciprestal de Alberic y su congreso 

eucarístico los días 14 al 29 de enero1026. 

Para los preparativos de las celebraciones del VI Centenario del nacimiento de 

San Vicente Ferrer, Olaechea reunió el 4 de enero de 1950 a autoridades y entidades 

representativas de Valencia, que se habían ido concretando en las reuniones el 7 y el 12 

del mismo mes. Concentrando las celebraciones en el nacimiento y la fiesta del santo para 

abril1027. Se concretó la programación del 19 al 29 de enero de 1950: 

 
“Día 19.  A las 19:30, en el Aula Magna de la Universidad, Conferencia-apertura, por D. 

José Mª. Ibarra Folgado, Vicepresidente de la U. D. de los HH. de A. C. y Bibliotecario 

de la Universidad, sobre «San Vicente Ferrer y la Vida intelectual de su época».  

Día 20. A las 19:30, en el Aula Magna de la Universidad, Conferencia de D. Roberto 

Moróder, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y Abogado, sobre el tema 

«La Valencia de San Vicente Ferrer».  

Día 21. A las 19:30, en el Aula Magna de la Universidad, Conferencia de D. José M.ª 

Bayarri Hurtado, Académico de Bellas Artes de Valencia y Consejero de la U. D. de HH. 

de A. C. Tema: «San Vicente Ferrer en el arte valenciano».  

Día 22. A las 10:30, Pontifical, en la S. I. Catedral Metropolitana, en honor de San Vicente 

Mártir. Inmediatamente después, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, Autoridades y 

pueblo se trasladarán, procesionalmente, para proceder a la Bendición solemne de la Casa 

Natalicia. A las 16:30, Procesión tradicional de San Vicente Mártir. A las 19, primer día 

del Triduo, en la Casa Natalicia.  

Día 23. A las 9 de la mañana, Misa de Comunión, en la Casa Natalicia, que celebrará el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, Dr. D. Marcelino Olaechea y Loizaga. A 

las 19;30, solemne sesión conmemorativa y de exaltación del Santo, en el Salón de 

Sesiones del Excmo. Ayuntamiento.  

Día 24. A las 19 horas, en el Salón de Cortes del Palacio de la Generalidad, Sesión 

extraordinaria de la Institución Alfonso el Magnánimo, de la Excma. Diputación 

 
1021 La conveniencia de no llevar a la Patrona, sino una de regalo a Pío XII y llevar el calendario 

para después de las fiestas de la Virgen, cf BOAV (01.03.1949) 101-102. 
1022 Cf BOAV (01-15.08.1950) 325-326. 
1023 Cf BOAV (15.09.1950) 357-358. 
1024 Cf BOAV (01.11.1950) 405-406. Las crónicas fueron largas y pormenorizadas, estuvieron a 

cargo de José Zahonero Vivó, comprendieron varias entregas y las dividió en VIII capítulos con profusión 

de fotografías, cf BOAV (01.11.1950) 414-417 (cap. I); (15.11.1950) 428-438 (cap. II-III); (01.12.1950) 

452-468 (cap. IV-V); (15.12.1950) 483-489 (cap.VI); (01.01.1951) 13-21 (cap.VII-VIII). 
1025 Cf BOAV (01.11.1950) 406-407. 
1026 Cf BOAV (15.01.1950) 51-52. La crónica de la misión, cf BOAV (01.02.1950) 69. 
1027 Cf BOAV (15.01.1950) 47. 
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Provincial, en la que el Rvdo. P. José M.ª Garganta, O. P., disertará acerca de «San 

Vicente Ferrer y la crisis religiosa del siglo xv».  

Día 25. A las 19, en el Teatro Principal, «Charla vicentina», por el Excmo. Sr. D. Federico 

García Sanchis.  

Días 26, 27 y 28. A las 19 horas, en la Iglesia Parroquial de San Esteban, Solemnísimo 

Triduo, organizado por la Asociación de la Pila de San Vicente.  

Día 29. A las 10:30, Solemnísima Misa de Pontifical, en la Santa Iglesia Catedral 

Metropolitana, que el Muy Ilustre Colegio Notarial de Valencia ofrece al Santo en el día 

de la Conmemoración centenaria de su Bautismo. A las 13 horas, Bautizo de un niño, 

apadrinado por la Ciudad. La comitiva se dirigirá de la Casa Natalicia a la iglesia 

parroquial de San Esteban. A las 16 horas, Procesión solemnísima, que saldrá de la Santa 

Iglesia Catedral Metropolitana. En la procesión figurarán las imágenes de los diversos 

altar.es de la ciudad, y en ella el Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo será portador de 

la Reliquia insigne del Santo, que se custodia y venera en el Real Colegio del Corpus 

Christi”1028. 

 

Del 18 al 25 de junio, se celebró en Valencia el IV Congreso Nacional de Catecismo y 

Exposición catequística1029. El Certamen contó con una exposición de trabajos manuales de 

catequética, de material escolar y de recursos pedagógicos para su enseñanza1030, además, 

la Librería de la Doctrina Cristiana lanzó al público un gran surtido de filminas y de toda 

clase de medios audiovisuales1031. Su organización, la presidencia y las comisiones fueron un 

éxito a nivel nacional1032. En este campo, Olaechea redactó un catecismo en tres grados con 

la ayuda de Vicente Calatayud, Delegado Diocesano de Enseñanza, muy competente en 

el campo catequético. Su contenido y su presentación tipográfica, a dos colores era muy 

digna y económica1033. 
El 12 de noviembre participó en la Gran Misión de Alcoy con parecidos resultados 

a la de Alberique1034. 

El 3 de diciembre de 1950 a las 8:45 de la mañana, en el colegio de San Juan 

Bosco de Valencia en la Carrera de San Luis, Olaechea consagró el altar, bendijo el 

sagrario, celebró la misa e impuso los distintivos a la primera promoción de Antiguos 

Alumnos. Tras lo cual en el salón de actos se celebró un homenaje al arzobispo1035. 

Tuvo en 11-14 de diciembre de 1950 una ponencia sobre la petición de la Mutual 

del Clero de ser declarada nacional y obligatoria. La Junta decidió que por ahora no se 

 
1028 BOAV (15.01.1949) 47-48. 
1029 Cf BOAV (01.02.1949) 62-64. Olaechea invitó como ponente para el congreso al simpático 

salesiano Francisco Vallés Obiols (1905-1985) a dar una conferencia, con sus dotes de ventrílocuo y sus 

populares muñecos Pepito, Bartolo y Canuto, sobre la confesión. El salesiano hacía de catequista, Pepito 

era el niño bueno; Bartolo, el hombre descreído y Canuto hacía de demonio, cf DBSE 881-882. Fue una 

pedagogía catequística vivida, cf BSE (octubre, 1985) 21. 
1030 Cf CONGRESO CATEQUÍSTICO INTERNACIONAL ESPAÑOL, IV Congreso Nacional de 

Catecismo. Crónica y conclusiones. Valencia 8-25 de junio. Año Santo, Valencia 1950; “Escuela Española” 

466 (13.04.1950) 265; BOAV (15.01.1950) 46; (01.02.1950) 62-67; (15.02.1950) 83-86; (01.04.1950) 164; 

(15.05.1950) 212; (01.06.1950) 226-228, 234-243; (15.06.1950) 270-306; BSE (agosto, 1950) 124-125. 
1031 Cf VBD 66. 
1032 Cf BOAV (01.02.1950) 64-67. 
1033 Cf VBD 66. 
1034 Cf ASC B731, Olaechea. La Santa misión de Alcoy su arciprestazgo, año 1950 (folleto con la 

crónica completa de las jornadas del 1 al 12 de noviembre de 1950, con gran profusión de fotografías); BSE 

(marzo, 1951) 41. 
1035 Cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Estampa-recuerdo de la consagración 

del Altar. Valencia, 03.12.1950; Invitación-programa de fiestas ofrecido por el director. Valencia, 

03.12.1950. 
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proceda a la obligatoriedad y que la Comisión de Asuntos Jurídicos-Económicos 

presentará un estudio para ver la posibilidad de declararla nacional1036.   

El 31 de mayo de 1950 se convocó el Sínodo Diocesano para la archidiócesis de 

Valencia para 19511037. Era el primero desde 1687. Se convocó con el objetivo claro de 

que era momento de hacer revisión “con realismo” de la marcha de la diócesis, una 

“especie de revista general de las actividades y métodos de apostolado, para corregirlos, 

adaptarlos o confirmarlos”. Los días concretados fueron del 17 al 24 de junio de 1951. La 

ceremonia solemne de apertura fue en la catedral y las sesiones de estudio en el seminario 

de Moncada. El 2 de enero de 1951 convocó Olaechea a todos los que formarían parte de 

las comisiones sinodales. Dio “la consigna de que nuestro Sínodo salga breve, práctico y 

tradicional” y nombró oficialmente las comisiones1038, siendo el promotor Jacinto Argaya 

y el secretario Guillermo Hijarrubia. Las comisiones formadas contaron con siete clérigos 

cada una, menos la séptima que contaba con trece: 

 
Primera: Obligaciones de los clérigos. 

Segunda: Personas eclesiásticas. 

Tercera: Sacramentos. 

Cuarta: Lugares, tiempos y culto sagrado. 

Quinta: Magisterio eclesiástico. 

Sexta: Bienes eclesiásticos. 

Séptima: Apostolado de seglares y organismos diocesanos. 

 

Estas comisiones trabajaron y fueron remitiendo fascículos como instrumentum 

laboris, así como los Estatutos del Sínodo1039. En la nueva convocatoria para el Sínodo 

lanzada por Olaechea el 15 de octubre de 1951, se rectifican los días de celebración, dada 

la complejidad de los trabajos de preparación, que pasaron a la segunda quincena de 

noviembre, fue obligatoria la asistencia de los designados y determinados por el Derecho 

que gozaran de voto consultivo1040, se rezara los domingos 4, 11 y 18 de noviembre en 

todas las iglesias de la archidiócesis por el buen resultado del sínodo y en la misa la 

oración del Espíritu Santo y tres días después para dar gracias, indulgencia al visitar la 

catedral los días del Sínodo, al comenzar el Sínodo volteo de las campanas y se haga 

catequesis sobre la naturaleza, fines y objetivos de este sínodo1041. Las indicaciones para 

la liturgia de cada día se publicaron seguidamente1042. Ya el 1 de noviembre Olaechea en 

una breve nota, en la que “resueltas las dificultades” concretó las fechas de celebración 

del sínodo, del 25 al 28 de noviembre1043. Publicó también la lista de todos los padres 

sinodales convocados1044. Los Boletines del 15 de noviembre y del 1 de diciembre fueron 

monográficos sobre el Sínodo. El del 15 fue breve1045. Jacinto Argaya, como promotor, 

recuerda las indicaciones generales y para el primer día1046 y el ceremonial para cada 

día1047. El del 30 de noviembre recogía la crónica del sínodo y sus decretos1048.  

 
1036 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 792. 
1037 Cf BOAV (01.06.1950) 225-226. 
1038 Cf BOAV (15.02.1951) 84-86. 
1039 Cf BOAV (15.03.1951) 125-126. 
1040 Las ausencias deberán ser justificadas al prelado. 
1041 Cf BOAV (15.10.1951) 350-351. 
1042 Cf ibd., 351-353. 
1043 Cf BOAV (01.11.1951) 365. 
1044 Ibd., 368-372. Todos son clérigos diocesanos y regulares, no hay seglares. 
1045 Cf BOAV (15.11.1951) 389-395 (Apenas 7 páginas). 
1046 Cf ibd., 389-391. 
1047 Cf ibd., 392-395. 
1048 Cf BOAV (30.11.1951) 397-420. 
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El 28, a las ocho de la noche, tuvo lugar, en la catedral, la clausura solemne del 

Sínodo. El vicario general, Argaya, después de dar las gracias a Olaechea y de leer los 

telegramas de adhesión formuló los Votos del Sínodo1049: 

 
1. Comenzar, cuanto antes, los procesos de beatificación de los mártires de la guerra más 

señalados por su vida santa y esforzada muerte. 

2. Se promueva la declaración de Doctor de la Iglesia para Santo Tomás de Villanueva, 

sapientísimo Arzobispo de Valencia y se active el proceso de canonización del Beato 

Juan de Ribera,  

3. El Sínodo Diocesano Valentino expresa su satisfacción por el definido Dogma de la 

Asunción Gloriosa de la Santísima Virgen en Cuerpo y Alma a los cielos. 

4. Promover el culto y la veneración por el Santo Cáliz de la Cena. 

5. Realizar el proyecto de Templo Monumental de Nuestra Señora de los Desamparados. 

6. Continuar y terminar las obras del Nuevo Seminario. 

 

Todas las conclusiones se recogieron y se publicaron1050. En este Sínodo se puede 

recoger el pensamiento eclesiológico de Olaechea. Una iglesia jerárquica, muy sostenida 

por las devociones y la piedad: mártires, santos, santo Cáliz, María, … y no tanto atenta 

a los seglares, los movimientos renovadores de la liturgia, teología o eclesiología. 

En Madrid en 29-30 de noviembre de 1951, Olaechea presentó en la Junta de 

Metropolitas, una ponencia sobre la pertinencia de celebrar en el Congreso Eucarístico 

Internacional de Barcelona la consagración conjunta de España a los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María que no había podido celebrarse antes. La Conferencia unánimemente 

acuerda que no procede, dado el carácter internacional y eucarístico del Congreso. 

Además, señala el año de 1954 para celebrarla, por dos motivos: es el centenario de la 

declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de María y estará ya terminada la 

restauración del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles1051. 

En 1951 retomó la idea de la ampliación de la Basílica de la Virgen, que era el 5º 

voto del Sínodo Diocesano, que ya había sido tratado innumerables veces. La necesidad 

de ampliar su capacidad de acoger más personas era evidente. En este contexto nace la 

idea de, jardín litúrgico, que trataba de construir la cripta y sobre ella un plan como 

primera fase de la construcción del templo. La explanada serviría para usos litúrgicos 

mientras que en la cripta estaría instalado el museo de la Virgen1052. 

El sanatorio de Fontilles (Alicante), fundado ya en 1909 para atender 

adecuadamente a los enfermos de letra, fue visitado y ayudado por Olaechea desde 

19511053. 

Publicó una instrucción el 31 de mayo de 1951, Olaechea que dirigió a las 

maestras de novicias y a aquellas congregaciones femeninas que tiene su noviciado en 

Valencia1054. Esta llevaba incluido dos anexos, un cuestionario sobre el noviciado y otro 

 
1049 Cf ibd., 403-406. 
1050 Sus actas y su organización fueron impresas, cf ARZOBISPADO DE VALENCIA, Sínodo 

Diocesano Valentino de 1951. Valencia, Tipografía Moderna 1952. 
1051 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 813. 
1052 Hace un repaso de los distintos proyectos de ampliación del templo de la patrona desde sus 

inicios, cf “Mare de Déu. Iglesia de Valencia” 2 (mayo, 1994) 12. 
1053 Su nombre es Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja en el Valle de Fontilles (municipio 

de Vall de Laguar, Alicante). Olaechea una vez al año pide para las necesidades de este hospital, cf BOAV 

(enero, 1960) 27-28; (febrero, 1966) 119-120. Sobre su centenaria historia, cf V. COMES IGLESIA (dir.), 

Cuidados y consuelos...  
1054 Instruccion Pastoral a las maestras de novicias de las órdenes y de las congregaciones 

religiosas que tienen noviciado en la archidiócesis de Valencia, cf BOAV (01.06.1951) 193-203. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

179 
 

que comprendía las lecturas más indicadas para este nivel formativo1055. Y otra 

instrucción , en el que Olaechea, da muestras de su vena de formador; dirigida a las 

superioras de las congregaciones femeninas1056. En ella les hace reflexionar sobre su 

quehacer y su método formativo, incluso con la posibilidad de enriquecerse mutuamente, 

pues “si en el espacio de un mes nos escribís o añadís lo que en el Señor os parezca 

conveniente para el caso, haréis una excelente obra en bien de la causa común, tan querida 

para Nos, de la vida santa de las Religiosas”1057. 

Olaechea medió para la fundación del Colegio Salesiano de Puertollano (Ciudad 

Real), querido por los antiguos alumnos de Madrid residentes en la ciudad. El mismo 

Battaini informaba a don Ziggiotti, Rector Mayor, que… 
 

“Tres antiguos alumnos del Colegio de Carabanchel se había puesto de acuerdo para 

edificar un colegio salesiano en Puertollano, población de más de 40.000 habitantes, con 

el propósito de educar a la juventud de su pueblo según el espíritu salesiano […] y con 

esa presencia esperan convertir Puertollano en una ciudad devota de María Auxiliadora 

y de D. Bosco”1058. 

 

Estos tres antiguos alumnos mencionados eran Manuel León Gascón (1908-

1991), Alfonso Cimadevilla Reinoso (1908-1989) y Tomás García de la Santa (1913-

2007) a los que se unirían desde los comienzos los antiguos alumnos José León Gascón, 

Pedro Mucio Berastegui, Laureano Velasco Márquez, Manuel Ocaña Martínez, Pedro 

Peña Pinés y Camilo Rambiaud Portusach, que fueron ayudados por Olaechea en todas 

las gestiones de la fundación1059.  El 29 de enero de 1953, Puertollano vio la llegada de la 

comunidad de religiosos salesianos y prosperó su presencia hasta el día de hoy. 

Olaechea fundó en 1952 el Dispensario de Nuestra Señora de los 

Desamparados1060, con el fin de que “se atenderá gratis a todos los enfermos de la 

Diócesis” y se prestarán “los servicios de farmacia en la medida que nos consientan las 

aportaciones”. 

La elaboración de la custodia de la catedral parecía llegar a su final. Fue bendecida 

e inaugurada por Olaechea el 11 de junio de 1952 al día siguiente procesionó en el Corpus 

Christi, aunque se le añadieron importantes detalles hasta 19551061. En 1942, el orfebre 

valenciano Francisco Pajarón Suay comenzó a diseñarla para reemplazar a la destruida 

en 1936. Tardó 13 años en tenerla terminada gracias a los donativos de innumerables 

fieles. Se creó como ofrenda al pueblo de Valencia, por ello fue conocida como la 

custodia de los pobres, por haber sido gran parte sufragada por devotos y fieles. Alabando 

el trabajo de Antonio de León, jesuita, para recoger limosnas. Fue diseñada por el 

arquitecto diocesano Vicente Tráver Tomás y construida por tallistas, carpinteros, 

 
1055 Cf ibd., 203-206. 
1056 Cf ibd., 206-207. 
1057 Ibd., 207. 
1058 ASC B731, Olaechea. Carta Battaini - Ziggiotti, Valencia, 21.05.1952. 
1059 Para todos los pormenores de la fundación salesiana de Puertollano, cf Miguel Fernando 

GÓMEZ VOZMEDIANO - Herminio SOBRINO LÓPEZ, Los salesianos en Puertollano. 50 años de historia 

(1953-2003). Puertollano (Ciudad Real), Salesianos 2003, 70-75 (sobre Marcelino Olaechea), 75-80 (sobre 

Manuel León). 
1060 Sobre sus inicios y su inauguración en 1952, cf BOAV (01.12.1952) 389-391; (15.12.1952) 

418. De sus aspectos generales, cf María Elena del RÍO HIJAS, Dispensario de Nuestra Señora de los 

Desamparados de Valencia, en “Anales Valentinos” 32/63 (2006) 149-157; UN PADRE CATÓLICO 

AGRADECIDO, Dispensario de Nuestra Señora de los Desamparados. Escuela de enfermeras, en 

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, D.Marcelino Olaechea…, 53-56;  A. INIESTA CORREDOR, Hijo de 

obrero…, 55-57. 
1061 Cf BOAV (01.06.1955) 277. 
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herreros, esmaltadores y orfebres. En total dedicaron más de 500.000 horas de trabajo, 

utilizaron 11 kilómetros de soldadura de plata y casi 36.000 tornillos para unir más de 

20.000 piezas1062. Mide más de 4 metros de altura y tiene una anchura de 2,26 metros1063.  

El 18 de noviembre de 1952 Olaechea fue nombrado Hijo adoptivo por la 

Corporación valenciana1064. El alcalde pronunció unas palabras para motivar la distinción 

y Olaechea “manifestó que sinceramente ambicionaba ser reconocido hijo de esta ciudad, 

a la que ama entrañablemente desde el día en que aquí le trajo la Providencia. 

En abril de 1953, realizó los trámites para una nueva fundación salesiana en 

Santurce. Fue con el arquitecto, Benito de Areso Albisu (1906-1954), en compañía del 

director y unas señoras1065. 

En 1953, publicó la Pastoral sobre el salario justo en 1953, animado por los 

militantes de las organizaciones como la HOAC, JOC, instituciones como el ISO y el IES 

y las Hermanitas de la Asunción en la que defendía “un salario que asegure la asistencia 

de la familia y sea tal que haga posible a los obreros el cumplimiento de su deber natural 

de criar una prole sanamente alimentada y vestida; la posibilidad de procurar a los hijos 

una suficiente instrucción y una educación conveniente; la de mirar y adoptar providencia 

para los tiempos de estrechez, enfermedad y vejez” (de, al menos, 50 ptas., frente a las 18 

del momento). 

En 1954, fue elegido para participar en una comisión de metropolitas encargada 

de proponer una Junta Eclesiástica de alto valor intelectual para celebrar el centenario del 

nacimiento de Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) en 19561066. En esa misma 

reunión fue nombrado para el estudio del artículo XXX del Concordato concerniente a la 

provisión por oposición de las cátedras subvencionadas por el Estado y sus nóminas1067. 

El Año Santo Mariano de 1954 para conmemorar el centenario de la definición 

dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854, promovió un gran movimiento 

devocional en toda la archidiócesis1068. La celebración del Día Mariano en cada 

arciprestazgo, peregrinaciones, las coronaciones de imágenes (Onteniente y Benisa), la 

formulación del Voto Mediacionista para concluirlo con la coronación de la Virgen del 

Puig fueron algunos de sus frutos. 

La advocación de Santa María del Puig, se encontraba íntimamente unida a Jaime 

I de Aragón (1208-1276)1069 y la conquista de la ciudad en octubre de 1238 por sus tropas 

 
1062 Cf Antonio de LEÓN, Historia y descripción de la custodia procesional de la catedral de 

Valencia. Valencia, Diputación de Valencia 1956; Jaime SANCHO ANDREU - Joaquín POQUET MORENO, La 

custodia procesional de la catedral de Valencia. Valencia, Autoeditor 2017. 
1063 La actual Custodia se restauró en 2015. Está formada por 159 imágenes, 44 relieves con 

escenas bíblicas y los 48 escudos de familias nobles del Reino de Valencia realizados en esmalte alternados 

por 71 campanillas, cf https://topvalencia.net/la-custodia-mas-grande-del-mundo-sale-cada-ano-en-el-

corpus-christi-de-valencia/ (consultado, 18.05.2021). 
1064 Cf BOAV (01.12.1952) 407. 
1065 Cf J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros…, 252. Benito de Areso, fue un 

arquitecto antiguo alumno salesiano baracaldés formado en los principios de la arquitectura moderna. Sus 

proyectos profesionales se verían truncados por el estallido de la Guerra Civil española en 1936. Perteneció 

a la Consejería de Justicia y Cultura en el primer Gobierno vasco. Tras la pérdida de Bilbao en junio de 

1937, fue nombrado comandante del séptimo batallón de zapadores minadores Gogorki. Sufrió represión 

política y prisión en 1940. Inhabilitándolo a perpetuidad para cargos públicos, directivos y de confianza e 

inhabilitación durante cinco años para el ejercicio privado de la profesión. Las escuelas profesionales 

salesianas de Deusto recibieron reconocimiento oficial en el año 1947, momento en el que se procedió a 

ampliar sus instalaciones siguiendo el diseño de Benito Areso. Murió en 1954, con 48 años. 
1066 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 868. 
1067 Cf ibd., nº 876. 
1068 Este año fue ya anunciado en mayo de 1953, cf BOAV (01.05.1953) 153-155. 
1069 Cf Antonio UBIETO ARTETA, La reconquista de Valencia y Murcia, en Jaime I y su época. 

Vol. 1. Zaragoza, Institución Fernando el Católico 1979, 147-165. 

https://topvalencia.net/la-custodia-mas-grande-del-mundo-sale-cada-ano-en-el-corpus-christi-de-valencia/
https://topvalencia.net/la-custodia-mas-grande-del-mundo-sale-cada-ano-en-el-corpus-christi-de-valencia/
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aragonesa-catalanas y así como, siglos más tarde, al padre mercedario Juan Gilabert Jofré 

(1350-1417)1070, que inspiró la advocación de los Desamparados en Valencia. Olaechea 

vio en el Año Mariano una buena oportunidad para agradecerle a la Virgen, “deuda de 

gratitud”, esta intervención en la vida de los valencianos y tener una oportunidad más 

para animar la vivencia de los católicos. Por ello se propuso traer a la virgen del Puig el 

8 de octubre, aniversario de la conquista de la ciudad, de 1954 y coronar la imagen de 

Santa María del Puig canónicamente en un “acto majestuoso” la tarde del 9 de octubre 

que “marque un hito perdurable en la historia de la devoción mariana de nuestro pueblo 

y sea en la Archidiócesis el de mayor resonancia de este Año jubilar”1071. El 15 de mayo, 

el vicario general, Jacinto Argaya, dio las instrucciones necesarias para el mejor resultado 

de las colectas en favor de la coronación canónica de la Virgen1072. El Boletín diocesano 

publicó la declaración oficial del Vaticano1073. Hace un llamamiento a los fieles, al clero 

y a las instituciones valencianas el 29 de septiembre y les comunica el programa de los 

actos: 

 
“Primero. Día 6 de octubre, a las seis de la tarde, entrada de la Virgen del Puig por la 

puerta de Serranos.  

Segundo. Días 6, 7 y 8, a las siete y media de la tarde, triduo preparatorio en la Santa 

Iglesia Catedral, Predicará el excelentísimo y reverendísimo señor Doctor don Manuel 

Llopis Iborra, Obispo de Coria. 

Tercero. Día 9, recibimiento en sus respectivas Iglesias de las treinta y tres imágenes de 

la Virgen Santísima más veneradas de la diócesis. Ciertos estamos de que los valencianos 

y feligreses les dispensarán la más fervorosa acogida.  

Cuarto. A las cinco de la tarde del mismo día 9, en la plaza de América, solemnísima 

coronación canónica de la Virgen del Puig, por el excelentísimo y reverendísimo señor 

Nuncio de su Santidad, Monseñor Hildebrando Antoniutti, y formulación del Voto 

Mediacionista.  

Quinto. Día 10, a las diez y media, misa de Pontifical en la Iglesia Catedral.  

Sexto. A las cuatro de la tarde de este día, procesión del centenario del Dogma de la 

Inmaculada”1074. 

Las imágenes de la Virgen que se hicieron presentes en la celebración fueron: 
“Virgen de la Peña, de Gestalgar; Virgen de Loreto, de la Ollería; Virgen del Lluch, de 

Alcira; Virgen de la Salud, de Algemesí; Virgen de los Lirios Milagrosos, de Alcoy; 

Virgen Purísima, "Xiqueta", de Benisa; Virgen de Oreto, de Alcudia de Carlet; Virgen 

del Castillo, de Chiva; Virgen del Calvario, de Alcalalí; Virgen Pobre, de Jalón; Virgen 

del Rebollet, de Oliva; Virgen de la Fuente, de Villalonga ; Virgen de la Seo, de Játiva; 

Virgen de la Salud, de Onil; Virgen de Montiel, de Benaguacil; Virgen del Fundamento, 

de Benisanó; Virgen del Arborser, de Albuixech; Virgen de los Ángeles, de Serra ; Virgen 

del Rosario de los Niños, de Fuente la Higuera; Virgen Purísima de Plata, de Onteniente; 

Virgen del Milagro, de Rafelbuñol; Virgen del Buen Suceso, de Sagunto; Virgen del 

Castillo, de Cullera; Virgen de Sales, de Sueca; Virgen del Olivar, de Alacuás; Virgen 

del Don, de Alfafar; Virgen de la Salud, de Chirivella; Virgen de Vallivana, de Picasent; 

Virgen de Gracia, de San Agustín; Virgen de Monteolivete; Virgen de la Cabeza, de 

 
1070 Cf Félix RAMAJO ALISTE, Vida y obra del padre Juan Gilabert Jofre. Valencia, Diputación 

Provincial de Valencia 1998. 
1071 Cf BOAV (15.05.1954) 181-183; http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-

valencia/1954/coronacion_de_nuestra_senora_del_puig_ante_300_000_personas (consultado, 

29.10.2020). 
1072 Cf BOAV (15.05.1954) 185. Se da cuenta periódicamente de la colecta, cf BOAV 

(01.06.1954) 204-205; (15.06.1954) 226; (15.07.1954) 272; (15.08.1954) 301; (15.09.1954) 333. 
1073 Cf BOAV (01.10.1954) 356-357. 
1074 BOAV (01.10.1954) 345-346. 

http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1954/coronacion_de_nuestra_senora_del_puig_ante_300_000_personas
http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1954/coronacion_de_nuestra_senora_del_puig_ante_300_000_personas


CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

182 
 

Burjasot; Virgen de Campanar; Virgen del Socorro, de Valencia; Virgen de Fátima, de 

Enguera y Virgen de los Desamparados”1075. 

 

La edición del Boletín Diocesano del 15 de octubre fue prácticamente 

monográfica, pue reprodujo una alocución radiada de Olaechea sobre el evento en el que 

crea ambiente de expectación, caldea el ambiente, animando a asistir a las fiestas1076 y las 

crónicas de las “grandiosas fiestas en Valencia”1077. Las fotografías hablan de la 

impresionante marea de peregrinos. Franco y su esposa también estuvieron presentes y 

aprovecharon para visitar, esa mañana, Benimar1078 y el seminario de Moncada1079.  

En Orense, Olaechea bendijo la iglesia y presidió el 4 de mayo de 1954 el 

pontifical, seguido de la entrega de la medalla del trabajo concedida al salesiano José 
Saborido Cid (1882-1960), la rotulación de la plaza frente al colegio con el nombre de 

Don Bosco, la solemne procesión de María Auxiliadora y la velada en el céntrico y 

conocido teatro Xesteira de la capital gallega1080. 

Con la celebración de la gran misión valenciana de 19551081 con motivo del V 

centenario de la canonización de San Vicente Ferrer, se puede decir que Olaechea cierra 

una etapa fructífera y pletórica de grandes eventos evangelizadores, devocionales y de 

gran repercusión social y mediática. 

La sociedad española estaba cambiando, se preludiaban nuevos tiempos. Los 

tiempos comenzaban a cambiar sensiblemente. 

En 1955 la Valencia se disponía a celebrar el V Centenario de la canonización de 

San Vicente Ferrer por el papa Calixto III en 1455. Olaechea dispuso, por medio de una 

Junta, la celebración de multitud de actos para conmemorar dicha efeméride1082: 

celebraciones, exposiciones artísticas, biografías, conferencias, certámenes literarios, 

coronas poéticas, peregrinaciones, monumentos, conferencias, representaciones, 

medallas conmemorativas, música e himnos, publicaciones, …. Pero entre ellos resaltó 

con luz propia, dada su enorme repercusión social, no sólo local sino nacional, la gran 

Misión de 1955. El Año Jubilar Vicentino se inauguró el 16 de enero a las 12:00 en la 

Catedral con una solemne celebración presidida por el Prelado.   

La Misión fue anunciada por el arzobispo en carta pastoral fechada el 13 de 

diciembre de 19541083.“Uno de los objetivos de esta Misión, que estuvo principalmente 

encomendada a los Padres Dominicos, fue el de la recristianización de la vida. Con este 

fin se redactaron unos temarios que serán utilizados por todos los Padres Misioneros”1084. 

Olaechea confió a dos dominicos, la dirección de la Misión, Fray Alfonso Monleón y 

Fray Antonio Huguet. Ellos se pusieron en contacto con todos los conventos dominicos 
 

1075 Ibd., 355. 
1076 Cf BOAV (15.10.1954) 362-364. 
1077 Cf ibd., 367-388. 
1078 Cf ibd., 389. 
1079 Cf ibd., 389-392. 
1080 Cf BSE (octubre, 1954) 17; José Manuel PRELLEZO GARCÍA - Jesús Graciliano GONZÁLEZ 

MIGUEL - Gonzalo BERNARDO PÉREZ, Salesianos de Don Bosco, cien años de presencia en Ourense. 

Madrid, CCS  2010, 283-300. 
1081 La del año vicentino de 1955 de la que se muestra grandemente satisfecho y la describe con 

lujo de detalles José Puertas, cf ASC B731, Olaechea. Carta Puertas - Bordas, Valencia, 17.02.1955; P. 

RUZ DELGADO, Año vicentino de 1955 y Marcelino Olaechea…. 
1082 Existe toda una colección de 9 números de una publicación de la Junta organizadora: “Bona 

Gent”. Informó mensualmente desde noviembre de 1954 a julio de 1955. La publicación contaba con tres 

apartados: el primero que recogía en 16 páginas numerosos artículos y textos de especialistas y estudiosos 

del tema, otro segundo con ilustraciones comentadas en papel satinado sin numerar y un tercero de noticias 

con numeración romana de 12 a 23 páginas, cf ADV 1723, revista Bona Gent (1954-1955). 
1083 Cf BOAV (15.11.1954) 421-422 (reproducida también en BG nº3 (enero, 1955) V). 
1084 BOAV (01.01.1955) 23. 
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en España para conseguir un buen número de misioneros. El trabajo de preparación duró 

un año. 

En el palacio arzobispal quedaron instaladas las oficinas de la misma y se 

organizó y trabajó coordinado por una Junta Central está compuesta por el delegado 

arzobispal, José Ferragud, los dos padres dominicos directores y Vicente Muñoz Pomer 

por los seglares de AC, unas comisiones generales (de Orden, de Prensa y Propaganda y 

de Hacienda) y unas juntas locales encargadas de los doce grupos en que fue dividida la 

ciudad con la ayuda de una docena de delineantes. A ellos se debe también el gran plano 

ampliado de la ciudad de Valencia, que fue colocado en el despacho de la dirección de la 

Misión, en el Palacio Arzobispal, y el que tienen los Padres Dominicos en su convento1085. 

En el proyecto inicial la Misión era para toda Valencia del 6 al 20 de febrero1086, 

pero Fray Huguet explicó en una entrevista por qué se pensó más tarde en hacerla en dos 

tiempos aplazando la Misión en los poblados marítimos del resto de la ciudad: “por su 

capital importancia y magnitud. Ella sola requiere unos sesenta misioneros. No era 

posible proporcionarlos ahora el número y la categoría de los predicadores que esos 

poblados requieren”1087. Los padres predicadores decidieron, por tanto, dividirla en dos 

etapas: del 6 al 20 de febrero para misionar la capital y del 20 de abril al 1 de mayo para 

los poblados marítimos. 

Los primeros días se dedicaron a los niños1088 y después a los adultos1089, entre 

los actos destacables están la jornada penitencial del jueves 17 de febrero en la plaza del 

Ayuntamiento presidida por el Cristo del Salvador1090 y la de la clausura del domingo 20 

de febrero por la mañana en la plaza de toros que recibió a unas 20.000 personas y por la 

tarde en la plaza de América el acto de clausura con la presencia de la Virgen de los 

Desamparados1091. 

Se celebró del 6 al 20 de febrero de 1955. Se organizaron 12 grupos de misioneros. 

Se repartieron octavillas informativas (250.000), estampas (1.500.000 de 100 tipos 

diferentes) y carteles grandes y pequeños (20.000) por todas las parroquias y las casas 

para que la información fuera de fácil acceso1092. De música se escribieron varias 

composiciones expresamente para la Misión, se han grabado más de cuatro mil metros de 

cinta magnetofónica, tanto para las emisoras de radio como para los altavoces para 

celebraciones y actos. 

Simultáneamente con las Misiones de las Parroquias y Centros habilitados tuvo 

lugar una Misión especial para enfermos e impedidos, que fue radiada por todas las 

emisoras locales por Baltasar Argaya. También por las noches, de nueve a diez, se tuvo 

una emisión radiada, que completaba la jornada misional1093. 

 
1085  Cf BOAV (01.02.1955) 7. 
1086 Cf BG nº2 (diciembre, 1954) I. 
1087 Cf BG nº4 (febrero 1955) VII. 
1088 Cf “Las Provincias” (10.02.1955) 5. 
1089 Cf “Las Provincias” (11.02.1955) 1; (13.02.1955) 6. 
1090 Cf “Las Provincias” (16.02.1955) 1. Y su crónica y diversas noticias, cf “Las Provincias” 

(16.02.1955) 7, (17.02.1955) 1, (18.02.1955) 13. 
1091 El reportaje fotográfico, cf BG nº5 (marzo, 1955) s.p. Lo referente a la crónica, cf BG nº5 

(marzo, 1955) I-V; “Las Provincias” (12.02.1955) 6; (20.02.1955) 6. 
1092 “La propaganda mural se han confeccionado unos grandes carteles a seis tintas, obra del artista 

señor Durban, que representan a San Vicente Ferrer predicando desde el púlpito de la Catedral de Valencia, 

según la visión de Benlliure. Los carteles pequeños, propios para escaparates, reproducen en huecograbado 

el lienzo de San Vicente predicando, de Álvarez de Sotomayor. Se han impreso cien modelos de estampas 

diferentes, reproduciendo imágenes y cuadros de nuestro Santo (20 tipos diferentes). Al dorso llevarán un 

autógrafo del Prelado invitando a todos los fieles a la Santa Misión: unos consejos paternales y las oraciones 

para pedir por el fruto de la predicación misional” BOAV (01.01.1955) 23. 
1093 Cf BOAV (01.02.1955) 78. 
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Además de la misión, ese año se celebraron en Valencia varios actos importantes: 

las fiestas anuales de San Vicente Ferrer (16-18 de abril), la gran exposición vicentina 

(30 abril-30 junio), la gran exposición vicentina (30 abril-30 junio), la gran peregrinación 

de Vannes (Francia) y a Vannes. 

El ayuntamiento de Valencia editó una estampa conmemorativa de las fiestas en 

la que figuraba una copia del Dibujo realizado por Adolfo Ferrer Amblar del retablo 

gótico del convento de Dominicos de Cervera, en el que representa la reconciliación entre 

els Solers i els Centelles1094. 

Tras los preparativos, como prólogo, los días 13,14 y 15 se celebró un triduo en 

la Basílica de San Vicente Ferrer donde concurrieron las autoridades religiosas y 

civiles1095. Predicó el triduo el dominico Fr. Riera. Los mismos fueron radiados por Radio 

Nacional de España1096  

El sábado 16 de abril se trasladaron las imágenes de san Vicente, y se falló del 

concurso de altares callejeros, pasacalles de bandas, traca. 

El domingo 17, por la mañana se celebrarán los actos religiosos y se suben las 

imágenes a los altares callejeros en honor a San Vicente, los Milacres, de tanto arraigo 

popular y sabor valenciano1097, tracas, y fuegos. 

El lunes 18, fue el gran día. Fue declarado día de precepto para toda la diócesis1098. 

Diana, misa pontifical en la catedral a las 10 y por la tarde a las 18:00 solemne procesión 

general que tiene el recorrido siguiente: Caballeros, Calatrava, Correjería, Puñalería, 

Campaneros, Mar, General Tovar, Santo Domingo, Conde de Montornés, plaza de San 

Vicente, Trinquete de Caballeros, plaza de San Esteban, calle de San Esteban, Palau y a 

la Catedral. Una vez terminada sobre las 23:00 comenzó un concierto de bandas y 

representaciones de los Milacres, hasta el desmonte de los mismos altares pasada la media 

noche1099. Esa misma tarde se inauguraron los dos grandes mosaicos cerámicos callejeros 

de la vida del Santo y su relación con Valencia que ya se habían encargado, uno en la 

entrada de la iglesia de San Esteban y otro en el exterior de la girola de la catedral1100. 

Cada altar callejero publicó su programa de fiestas al que añadió distintas 

iniciativas para darle esplendor1101. 

Las fiestas de San Vicente se celebraron en multitud de pueblos de la región: 

Almácera, Bocairente, Liria, Llanera de Ranes, Meliana, Moncada, Nules, Pedreguer, 

Pego, Rafelbuñol, San Vicente de Raspeig, Segorbe, Sueca, Teulada, Torrella, Villar del 

Arzobispo1102. 

 
1094 Cf BG nº7 (mayo, 1955) V. La estampa se puede ver en AHMV Gobernación Ferias y Fiestas 

de San Vicente Ferrer 1955 164 (90). 
1095 Cf “Las Provincias” (13.04.1955) 9. 
1096 Cf “Las Provincias” (16.04.1955) 16. 
1097 “Son “representaciones al aire libre y en tablados o altares ad hoc que se celebran en varios 

puntos de Valencia, durante la fiesta de San Vicente Ferrer, a cargo de muchachos que, en lengua 

valenciana, dan a conocer al auditorio hechos taumatúrgicos del Santo” BG nº6 (abril, 1955) s.p. El de la 

plaza de la Virgen, cf BG nº5 (marzo, 1955) VI-VII, “Las Provincias” (16.03.1955) 5, (14.04.1955) 16; el 

de Trost-Alt, cf BG nº6 (abril, 1955) IV-V, “Las Provincias” (14.04.1955) 16, BG nº9 (julio,1955) XXV; 

el de Ruzafa, cf “Las Provincias” (13.04.1955) 16; BG nº8 (junio, 1955) IV; el de la plaza del Carmen, cf 

BG nº9 (julio, 1955) XXV; el de la calle del Mar, cf “Las Provincias” (12.04.1955) 12; el de la plaza del 

Pilar, cf “Las Provincias” (13.04.1955) 9; el del Mercado, cf “Las Provincias” (13.04.1955) 16. Fotografías 

de los mismos aparecen en, cf  BG nº6 (abril, 1955) s.p.; BG nº7 (mayo, 1955) s.p. 
1098 Cf “Las Provincias” (16.04.1955) 1. 
1099 Cf BG nº7 (mayo, 1955). 
1100 Ya comentados y descritos en los preparativos de este Año Vicentino. 
1101 Cf BG nº7 (mayo. 1955) I-IV. 
1102 Cf ibd., V-VII. 
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La prensa, como durante todas las fiestas vicentinas, se hizo eco con numerosas 

fotos1103 y la crónica final1104. 

Para la gran exposición vicentina (30 abril-30 junio), se creó una Sección de 

Trabajo ad hoc1105 en el seno de la Junta encargada de planear y realizar esta gran 

exposición, presidida por el abogado y humanista Francisco de Paula Momblanch 

Gonzálbez (1892-1980)1106. Esta sección presentó un avance de la exposición que tendría 

un carácter universal, se ubicaría en los salones del antiguo seminario en la calle 

Trinitarios, tendría lugar desde el 30 de abril al final de junio de 1955. Bona Gent anunció 

que el lugar de la misma se cambió de sede, siendo la nueva el antiguo Convento de Santo 

Domingo, propiedad del Ejército, cedido para tal fin por capitán general, Joaquín Ríos 

Capapé (1898-1963) y siendo un marco más apropiado, aunque hubo que hacerle algunas 

reformas1107. En los últimos días se intensificaron las obras, adaptaciones y 

ofrecimientos1108. 

La inauguración fue el sábado 30 de abril a la una de la tarde1109. Estuvieron 

presentes primeramente en la Iglesia el alcalde de Valencia, el director general de 

Arquitectura, el capitán general de la 3ª región militar, el arzobispo y el presidente de la 

Exposición y numerosas autoridades civiles y militares, donde el arzobispo bendijo la 

exposición. Seguidamente se descubrió una lápida sufragada por el Colegio de Notarios, 

donde reposan los restos de los padres de San Vicente1110 y se procedió a recorrer las 

diferentes salas de la misma y a la inauguración de una Estafeta de correos en las mismas 

instalaciones1111. La cruz procesional que Calixto II regaló a la colegiata de Játiva presidía 

la sala capitular del convento1112. 

La exposición recibió numerosos visitantes tanto por lo que refiere a 

personalidades españolas como extranjeras1113. También las visitas de valencianos y 

grupos de escolares fueron numerosas. Siendo admiración de muchos y pidiendo el 

reconocimiento para su organizador1114 Horario de 11:00 a 14:00 y 17:00-21:00. 

La exposición se organizó didácticamente con varias secciones las más relevantes 

fueron: relicario en la capilla del palacio de los condes del Real (reliquias del santo, 

escritos, objetos de su uso, documentos, escritos autógrafos…); iconografía (escultura, 

pinturas grabados, cerámicas, medallas… de todas las épocas y estilos); impresos 

(bibliografías, obras literarias, publicaciones, programas… en cualquier lengua); el arte 

 
1103 Cf “Las Provincias” Diario gráfico (19.04.1955) 3. 
1104 Cf “Las Provincias” (19.04.1955) 14. 
1105 Llamada Ponencia. 
1106 Aparece toda la sección de trabajo y el alcance del proyecto, cf BG nº2 (diciembre, 1954) III. 
1107 Cf BG nº5 (marzo, 1955) X. Unas fotos con la adaptación, cf BG nº6 (abril, 1955) s.p. Sobre 

todo hubo que adaptar y preparar “las instalaciones especiales de alumbrado indirecto de las capillas y del 

servicio de altavoces” BG nº6 (abril, 1955) II. 
1108 Cf “Las Provincias” (06.03.1955) 18. 
1109 Cf “Las Provincias” (01.05.1955) 18. 
1110 Cf BG 7 (mayo, 1955) s.p. Una fotografía del momento de la lápida y otras de distintos detalles 

y salones de la exposición, cf “Las Provincias” Diario gráfico (01.05.1955) 3. 
1111 Una crónica de la inauguración de la Estafeta de correos, cf BG nº7 (mayo, 1955) XI-XII. 
1112 Se trata de una de las joyas más valiosas que se conservan en el Antiguo Reino de Valencia 

del Papa setabense, cf “Las Provincias” (08.06.1955) 21. 
1113 Entre ellos Manuel Arburúa de la Miyar (1902-1981), Ministro de Comercio, ex Alcalde 

Baltasar Rull Villar (1901-1985), director de cultura de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002) cf “Las Provincias” (03.05.1955) 18; (15.06.1955) 16 y el 

embajador de Estados Unidos en España, John Davis Lodge (1903-1985), cf “Las Provincias” (18.05.1955) 

16. 
1114 Cf BG nº8 (junio, 1955) VI-VII. Jacinto Argaya, obispo auxiliar de Valencia, Francisco 

Bastarreche y Díez de Bulnes (1882-1962), almirante y consejero del Reino, cf “Las Provincias” 

(06.05.1955) 3. 
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vicentino moderno (de artistas en ese momento vivos, pudiendo ser adquiridas por el 

público) e instituciones y devociones vicentinas (que presenten la multitud de 

instituciones y entidades que el santo fundó o promocionó)1115. “Además de esto, se 

proyectaron conferencias de temas vicentinos, conciertos de orquestales1116 y polifónicos, 

representaciones de “Milacres” artísticamente cuidados y la celebración de otros actos, 

todos ellos con una elevada tónica cultural y amena (…)”1117, así como se montó allí 

mismo una estafeta de Correos con sellos vicentinos1118, matasellos conmemorativo1119, 

papel, tarjetas postales… de interés para los todos los filatelistas1120. 

En diciembre de 1954 se publicaron las normas para exponer en las salas de arte 

moderno de la gran Exposición y se comunicarán hasta el 28 de febrero de 19551121. Las 

obras ofrecidas para la exposición fueron muchas y de gran calidad1122. Francisco P. 

Momblach, presidente de la exposición, gestionó con el director General de Bellas Artes 

y Bibliotecas, Antonio Gallego Burín (1895-1961), para la autorización de la salida de la 

documentación y material vicentino depositado en los museos públicos nacionales e 

internacionales1123. Entre las aportaciones privadas, cabe señalar un bonete del santo que 

dejó en Alcoy y que la familia Corbí cedió para la exposición, los muebles y enseres de 

su tiempo y un valiosísimo códice con sus Constituciones1124.   

La Comisión de Iniciativas y Festejos, presidida por Lluch Garín, tomó la decisión 

de concentrar todas las fiestas populares en el mes de junio para solemnizar al día 29 

fecha de la canonización del santo, la gran procesión y el acto de consagración de todo el 

reino valenciano a San Vicente Ferrer1125. El programa se publicitó en la prensa local1126. 

Del 12 al 19 de junio se celebra una gran semana de competiciones deportivas 

para los jóvenes. El mismo 19, Olaechea por la noche en Radio Nacional de España 

dirigió una alocución como pórtico de las grandes fiestas centenarias de San Vicente 

Ferrer1127 

El lunes 20, un concierto de la Banda Municipal en la plaza de San Vicente Ferrer. 

El evento más importante de estos festejos fue el Congreso del Apostolado de la 

Palabra que se celebró entre los días 21 al 26 contando con la presencia de un gran grupo 

de participantes y de personalidades como el nuncio en España, Hildebrando Antoniutti 

(1898-1974) y el ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-

 
1115 Se fueron recibiendo más elementos para la exposición como el bastón de San Vicente, cf 

“Las Provincias” (04.05.1955) 4. 
1116 El viernes 10 de junio se celebró un concierto de la orquesta municipal en el claustro en 

beneficio de las viudas y huérfanos de militares del ejército, cf “Las Provincias” (08.06.1955) 7; 

(09.06.1955) 16; (11.06.1955) 9. El segundo concierto de la Coral Polifónica Valentina, cf “Las 

Provincias” (16.06.1955) 5; que se vería aplazado por dificultades técnicas, cf “Las Provincias” 

(17.06.1955) 16. 
1117 BG nº2 (diciembre, 1954) III. 
1118 En enero de 1955 aún es una iniciativa que está en estudio, cf BG nº3 (enero, 1955) XII. 
1119 La Dirección General de Correos accedió a la petición de las autoridades valencianas de poner 

en circulación un matasellos especial para conmemorar el Centenario con la leyenda: “V Centenario San 

Vicente Ferrer, Enero-Junio – Año 1955”, cf BG nº3 (enero, 1955) XII; “Las Provincias” (05.01.1955) 16.  
1120 Cf BG nº2 (diciembre, 1954) III. 
1121 Cf ibd., VIII; BG nº4 (febrero, 1955) XIII. 
1122 Cf BG nº5 (marzo, 1955) IX; BG nº6 (abril, 1955) II-III. 
1123 Cf BG nº4 (febrero, 1955) XIV. 
1124 Cf ibd. 
1125 Cf BG nº6 (abril, 1955) IX; BG nº7 (mayo, 1955) XII. 
1126 Cf “Las Provincias” (13.04.1955) 9; (12.06.1955) 11. 
1127 Cf “Las Provincias” (19.06.1955) 1. 
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2009)1128. Se terminó de preparar en una reunión el 17 en el palacio episcopal presididos 

por el obispo auxiliar Jacinto Argaya1129. 

El martes 21, se celebró la apertura del Congreso del Apostolado de la Palabra, 

con el discurso inauguran de Olaechea1130. No sólo se trataba de solemnizar estas 

celebraciones con actos externos brillantes, sino que tenía también como objetivo 

profundizar en el espíritu y la misión del santo. Un apóstol de la Palabra, un gran 

predicador y apóstol, por ello se piensa en un Congreso del Apostolado de la Palabra, 

proyectado primero para el mes de abril (19-24)1131 y después realizado dentro de los 

festejos por el centenario los días 21 al 26 de junio de 1955. Se constituyó una Comisión 

organizadora del Congreso, coordinada por el dominico José María de Garganta, como 

Secretario General del Congreso, y una serie de 16 temas de estudio1132. La apertura y los 

días siguientes estuvieron repleto de teólogos y entendidos de Alemania, Portugal, 

Francia, Italia, etc1133. 

Ese día también, trasladado del 5 de junio, a las 23:00 horas en el salón de actos 

del Colegio de San Vicente Ferrer de los dominicos se celebró el Certamen Literario 

Vicentino1134, con el reparto de premios y lectura de trabajos1135. 

El miércoles 22, pasacalles, tracas, representaciones populares de la vida del santo 

y conciertos. 

El jueves 23, misa cantada en San Esteban, pasacalles, disparará y por la tarde 

primera piedra del grupo escolar San Vicente Ferrer en Patraix1136, lápida de la calle de 

Calixto III1137, estreno de la obra de Rafael Martí Orberá en el Teatro Principal a las 23:00 

de “Un milacre imposible” que fue un éxito1138. 

El viernes 24, misa cantada en la casa Natalicia, pasacalles, mascletá y por la tarde 

apertura del Congreso Nacional de la Tercera Orden de San Domingo en la Basílica de 

San Vicente Ferrer1139, concierto de la Coral Polifónica Levantina y de la Banda 

Municipal. 

El sábado 25, misa cantada en Santo Domingo y pasacalles y por la tarde. Acto 

en el Paraninfo de la Universidad1140, traslado de las imágenes a los altares callejeros, 

representación de un auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca en los jardines del 

Real, conciertos, castillo de fuegos y representaciones de los milacres. 

El domingo 26, se recibió la reliquia del cráneo de San Vicente en la frontera 

española por parte del prelado1141, órdenes sagradas en la Basílica de San Vicente1142, 

 
1128 Cf “Las Provincias” (09.06.1955) 16. 
1129 Cf “Las Provincias” (18.06.1955) 9. 
1130 Una foto de la inauguración del Congreso, cf BG nº9 (julio, 1955) s.p. 
1131 Cf BG nº5 (marzo, 1955) VIII-IX; Toda la organización de congreso del apostolado de la 

palabra, cf BG nº6 (abril, 1955) VI-VII. 
1132 Cf BG nº5 (marzo, 1955) IX. 
1133 Cf “Las Provincias” (17.06.1955) 2. 
1134 Las bases y los temas fueron publicados a principios de junio, cf “Las Provincias” 

(07.06.1955) 16.  
1135Sobre el Certamen cuyos trabajos se terminaron de recoger el 28 de mayo, cf BG nº8 (junio, 

1955) XI; “Las Provincias” (01.06.1955) 7. Los premios se dieron a conocer, cf “Las Provincias” 

(19.06.1955) 10. Se recoge una crónica del reparto de premios, cf BG nº9 (julio, 1955) XIX. 
1136 Una fotografía de la primera piedra del grupo escolar, cf BG nº9 (julio, 1955) s.p. Y una 

crónica del acto, cf BG nº9 (julio, 1955) XIV. 
1137 Una fotografía del acto con la lápida de la calle, cf BG nº9 (julio, 1955) s.p. 
1138 Sobre el estreno, cf ibd., XX. 
1139 Crónica del primer congreso Nacional de la Tercera Orden de Santo Domingo, cf ibd., XVIII. 
1140 Una fotografía del acto en el Paraninfo, cf ibd., s.p. 
1141 Se reproduce el Decreto del 21 de junio en el que se decreta la tributación de honores militares 

máximos a la sagrada reliquia, cf ibd., I. 
1142 Crónica de las órdenes sagradas, cf ibd., IV. 
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misa cantada en San Esteban, pasacalles y mascletá y por la tarde a las 20:00 en la catedral 

clausura del Congreso del Apostolado de la Palabra por parte del Nuncio Hildebrando 

Antoniutti1143 y por la noche a las 23:00 gran festival folklórico en la plaza de Toros con 

actuación de Coros y Danzas del Reino de Valencia1144.  

 El lunes 27, misa cantada en Santo Tomás, pasacalle y por la tarde llegó el cráneo 

de San Vicente a Segorbe1145 y fue acogido en la plaza de Tetuán comenzando una 

solemne procesión por las calles y lugares vicentinos terminado en la Basílica de San 

Vicente1146.  

El martes 28, celebraron su primera misa dos antiguos alumnos del Colegio 

Imperial de Niños Huérfanos, misa oficiada por Michel Brown, Padre Maestro General 

de los dominicos, en la Basílica de San Vicente1147, pasacalle, entrega de medallas 

conmemorativas a la Junta Vicentina y mascletá, por la tarde a las 18:00 solemne 

procesión de las reliquias que irá del convento de Padres dominicos a la Catedral donde 

el Nuncio leyó una carta del Papa, concluirá con conciertos y fuegos artificiales1148.  

El miércoles 29, diana y eucaristía solemne en la catedral oficiada por Eugène-

Joseph-Marie Le Bellec (1890-1970)1149, obispo de Vannes, pasacalles, gran dispará y 

por la tarde concentración de imágenes vicentinas en la plaza del Ayuntamiento y gran 

acto de dedicación del Reino de Valencia a San Vicente con ofrenda de flores y frutas y 

monumental catillo de fuegos artificiales para concluir las fiestas1150. 

Durante esos días Valencia apareció engalanada y con iluminación extraordinaria 

de sus monumentos más emblemáticos1151. 

San Vicente Ferrer murió en Vannes (Francia) en la región de Bretaña, sede 

episcopal. Allí fue enterrado y en su catedral se venera su tumba. Uno de los actos más 

importantes de esta conmemoración fue la peregrinación a este “lugar santo vicentino”. 

Un grupo de peregrinos de Vannes presididos por el canónigo arcipreste de 

aquella ciudad, Leroy, compuesta por algunos sacerdotes y unos veinte seglares, llegaron 

a Valencia el jueves 28 de abril. Recorrieron los lugares vicentinos y la exposición. El 

teniente alcalde de la ciudad, Pedro Ribera, tras enseñarle las dependencias del 

Ayuntamiento, les dedicó unas palabras, les entregó la medalla del Centenario y los invitó 

a una copa de vino español1152. Visitaron al arzobispo que departió un rato con ellos y les 

prometió la devolución de la visita a primeros de julio. Pudieron ver el consulado francés, 

el Colegio de San Vicente, el Patriarca y los sacerdotes del seminario de Moncada. Se 

fueron ampliamente satisfechos de la peregrinación1153. 

Se abrió un plazo de inscripción para la peregrinación a Francia en febrero1154. Se 

inscribieron en la oficina de la Tómbola en el arzobispado, con una limitación de 750 

plazas. La organizó viajes Meliá1155. De la organización y las gestiones con las 

 
1143 Una amplia crónica del Congreso de la Palabra, cf ibd., XV-XVIII. 
1144 Una crónica de ese festival folklórico, cf ibd., XXIII. 
1145 Una crónica extensa del viaje de venida de la reliquia a Valencia, cf ibd., II-VII. 
1146 Un completísimo reportaje fotográfico tanto del viaje como de la procesión Valenciana de la 

reliquia insigne, cf ibd., s.p. 
1147 cf ibd., s.p. 
1148 Crónica de la solemne procesión de la reliquia, cf ibd., VIII. Sobre la vuelta de la reliquia a 

Vannes, cf ibd., XII-XIV. 
1149 Cf ibd., s.p. 
1150 Cf BG nº8 (junio, 1955) I-III. Y un reportaje de fotos, cf BG nº9 (julio, 1955) s.p. Crónica de 

todo el acto, cf BG nº9 (julio, 1955) IX-XI. 
1151 Cf ibd., XXVI. 
1152 Una foto del acto de entrega, cf BG nº7 (mayo, 1955) s.p. 
1153 Una crónica de la peregrinación, cf ibd., XIII. 
1154 Cf “Las Provincias” (06.02.1955) 6. 
1155 Cf “Las Provincias” (16.01.1955) 5; BG nº4 (febrero, 1955) XII; nº6 (abril, 1955) XII. 
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autoridades galas se encargó, eficazmente, José María Lasaga Carazo (1890-1965)1156. 

La presidencia de la misma fue ocupada por el mismo Olaechea. El itinerario fue en 

autobús. El trayecto de ida y vuelta recorrió las siguientes ciudades:  Zaragoza, Lourdes, 

Limoges, Orleáns, París, Lisieux, Mont Michel, Rennes, Vannes, Nantes, Bordeaux, San 

Sebastián, Zaragoza y Valencia. A la ida se paró en la Basílica y gruta de Lourdes, en la 

Basílica de Santa Teresita en Lisieux y a la vuelta una salve en la Basílica del Pilar para 

terminar con una acción de gracias en la Basílica de la Virgen de los Desamparados en 

Valencia. Durará desde el 30 de junio por la mañana al 10 de julio por la noche.  

El primer paso que se realizó fue establecer contacto con el obispado de Vannes 

y su Ayuntamiento. La Junta Ejecutiva del V Centenario se movilizó. En representación 

de la misma se trasladaron a la ciudad francesa una comisión formada por el secretario de 

la misma, Luis Lluch, el erudito Salvador Roda Soriano (1900-1975)1157, y el 

vicesecretario, el concejal de Valencia, Bernardo Cano Guillart. El día 12 de enero la 

prensa se hacía eco de la salida de la comisión vicentina1158. El viaje tenía como objetivo 

el entrevistarse tanto con el obispo, Eugène-Joseph-Marie Le Bellec (1890-1970)1159, 

como alcalde, Francis Decker (1895-1975)1160, para hacerles entrega del nombramiento 

de vocales de honor de la Junta Vicentina e invitarlos al acto de conmemoración del V 

Centenario, el 29 de junio, como huéspedes de honor. El obispo recibió muy cordialmente 

el nombramiento y la invitación personal, pero vio problemática la presencia de la reliquia 

insigne que se veneraba en la catedra en las celebraciones vicentinas. Igualmente, el 

alcalde de Vannes los recibió afectuosamente le prometió su asistencia al acto principal 

de las fiestas y aceptó el nombramiento de honor. Agregó a ello que se estaba organizando 

una peregrinación de los devotos de Vannes a Valencia. De todo lo cual, al volver a 

Valencia, informaron a Olaechea, que se encargó de continuar gestiones con su homólogo 

en Vannes1161. 

El periodista valenciano, Martín Domínguez Barberá (1908-1984), quiso hacer 

para los lectores del periódico de Las Provincias una 

 
“rápida y unipersonal peregrinación a Vannes” con dos objetivos: “como preparación a 

las grandes solemnidades vicentinas del 29 de junio y sus vísperas” y “Con la esperanza, 

además, de que mis croniquillas animen a muchos valencianos a enrolarse en la gran 

peregrinación de Valencia al sepulcro de San Vicente Ferrer, iniciada por nuestro amado 

señor arzobispo”1162. 

 

Olaechea participó también en las celebraciones del cincuentenario del colegio 

salesiano San Antonio de Padua de Mataró entre los días 23 de abril y 1 de mayo de 

 
1156 Cf DBSE 462-463. 
1157 Fue secretario general de la Junta del V Secretario, pero dimitió por “poderosos motivos” ya 

casi terminando las celebraciones y sustituido por el concejal Bernardo Cano Guillart, BG nº8 (junio, 1955) 

XI. 
1158 Cf “Las Provincias” (12.01.1955) 16. 
1159 Cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Joseph-Marie_Le_Bellec (consultado, 

15.10.2018). 
1160 https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Decker (consultado, 15.10.2018). 
1161 A principios de enero Olaechea envió una comisión presidida por su auxiliar, Jacinto Argaya, 

acompañado de su hermano, Baltasar Argaya Goicochea (1912-1971) y del director del Colegio Mayor de 

San Vicente Ferrer, el dominico José María de Garganta Fábrega (1905-1980) a gestionar con el embajador 

de España en Francia, José de Rojas y Moreno (1893-1973), VI Conde de Casa Roja, cf BG nº4 (febrero, 

1955) XIII; “Las Provincias” (07.01.1955) 1. 
1162 “Las Provincias” (04.06.1955) 1; (07.06.1955) 14; (09.06.1955) 16; (10.06.1955) 16; 

(11.06.1955) 1; (15.06.1955) 16; (17.06.1955) 16, (18.06.1955) 16. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-Joseph-Marie_Le_Bellec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Decker
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19551163 con inauguración del monumento a José Calasanz Marqués (1872-1936)1164, 

primer director del colegio, asesinado en la guerra civil1165. Las celebraciones y el 

agradecimiento a estos 50 años de trabajo se concentraron en el salesiano Antonio Mas 

Sala (1879-1969)1166 con la imposición de la Medalla al Trabajo1167. 

El 31 de mayo de 1955 cuando, Olaechea coronó canónicamente a Nuestra Señora 

del Rosario patrona de Hellín (Albacete) en la explanada del ahora recinto ferial de la 

población 1168. El Papa Pío XII autorizó esta Coronación que el pueblo de Hellín había 

pedido por medio de su obispo, Arturo Tabera y Araoz (1903-1975), prelado de Cuenca. 

El 12 de mayo de 1955, para su sorpresa, fue designado procurador en las Cortes 

españolas por libre designación del general Franco (1955-1967)1169.  

 

b) Entre grandes manifestaciones eclesiales y elementos de cambio (1956-1959) 
 

Comienza una nueva etapa en la vida episcopal de Olaechea y en el contexto 

social y eclesial en el que vive y actúa.  

En 1956, Francia le concedió la Corbata de Comandante de la Legión de Honor 

por sus méritos1170. 

Olaechea creó el Hogar Obrero-Parroquial de Aprendizaje y Cultura (HOPAC) 

para ayudar a las madres de familia en 1956. 

Del 16 al 24 de mayo 1956, en las celebraciones de las Bodas de Diamante de la 

fundación del colegio salesiano de Utrera y al mismo tiempo de la llegada de los 

salesianos a España, Olaechea participó en las ceremonias, eventos deportivos, literarios 

y religiosos en la Asamblea de Antiguos Alumnos1171. Fue invitado a las fiestas de la 

bendición de la nueva basílica de María Auxiliadora en Utrera. Estuvo el 23 de mayo en 

la inauguración de los Juegos Olímpicos y la bendición del nuevo Stadium «San Juan 

Bosco». Presidió la ceremonia junto a las autoridades locales y deportivas de la región.  

Después del desfile de atletas se encendió la antorcha simbólica, se izaron las banderas y 

 
1163 Olaechea lo había visitado ya antes en 1941 (fotografía), cf COLEGIO SALESIANO DE SAN 

ANTONIO DE PADUA, Memoria cincuentenaria, 1905-1955. Memoria Escolar curso 1954-1955, Mataró 

1955, s.p. y en 1942 (fotografía), cf Ramón ALBERDI ALBERDI (dir.), Salesians-Mataró. Cent anys educant, 

1905-2005. Mataró, Ajuntament Mataró 2005, 143. 
1164 cf DBSE 155. 
1165 Cf BSE (junio, 1955) 4-6. 
1166 Cf DBSE 539-540. 
1167 Cf BSE (junio, 1955) 17-18; Colegio Salesiano de San Antonio de Padua, Memoria 

cincuentenaria…, s.p.; R. ALBERDI ALBERDI (dir.), Salesians-Mataró…, 193 (con las correspondientes 

fotografías del acto). 
1168 Cf “La Verdad de Albacete” (01.06.2008). 
1169 Olaechea lo supo por la prensa, sin la menor insinuación lo que le causó gran sorpresa y 

desorientación. Se hizo pública su designación el 12 de mayo de 1955, ese mismo día la Voz de Valencia 

radiaba y se congratulaba con el nombramiento a las 14:10. La primera reacción d Olaechea fue rechazar 

el cargo, pero el nuncio en España, Hildebrando Antoniutti (1898-1974), cargo que desempeñó de 1953 a 

1962, lo convenció para que aceptara “haciéndole ver que la presencia de obispos en las Cortes podía ser 

favorable a la Iglesia. Esta respuesta lo indujo a no rechazar el cargo” cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y 

España..., 299. Olaeche fue procurador en cortes de la Vª a la VIIIª Legislatura, es decir desde 1955 a 1967. 

Aparecen sus intervenciones en los verbales taquigrafiados y depositados en el Archivo del Congreso de 

los Diputados. No hemos encontrado las actas y la documentación sobre el Consejo del Reino y Consejo 

de Regencia (ni en el Congreso de los Diputados ni en el Archivo de la Administración de Alcalá de 

Henares). 
1170 Concedida por el gobierno francés “por su caballerosidad, actividad y cortesía durante las 

fiestas pluricentenarias de San Vicente Ferrer, nacido y formado en España y muerto en Francia” BSE 

(febrero, 1956) 20. 
1171 Cf BSE (agosto, 1957) 15-18; Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Los salesianos en Utrera…, 764-766. 
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comenzaron los ejercicios, que se desarrollaron durante tres días en medio de la mayor 

animación. El 24 por la mañana Olaechea volvió a presidir el recital poético de AA. AA 

del colegio de Utrera1172. 

En junio de 1956 presentó en la Conferencia de metropolitanos en Madrid, el tema 

sobre la regulación legal del uso de pequeñas emisoras locales al servicio exclusivo de 

las parroquias grandes y de las de feligresía diseminada. El acuerdo que se tomó fue 

“pedir al Ministerio de información y Turismo que no se haga la reglamentación legal de 

las emisoras de carácter religioso sin audiencia e intervención de la Jerarquía de la 

Iglesia”1173. 

Un detalle personal de agradecimiento y cercanía a los salesianos fue su presencia 

el 30 de mayo de 1957, en las bodas de plata sacerdotales de Faustino Díaz Rivas (1906-

1922)1174, director del colegio de San Antonio de Valencia, toda una jornada festiva con 

eucaristía, desayuno, competiciones deportivas y festival gimnástico1175. Su opinión sobre 

la división de la Inspectoría Salesiana Tarraconense en dos en 1958 no fue muy favorable 

y le hubiera gustado dar su opinión1176. 

En septiembre de 1957, Olaechea comunicó la reestructuración de los límites de 

la archidiócesis valenciana1177.  

 
“Son segregados a nuestro territorio los arciprestazgos de Callosa de Ensarria [menos la 

Parroquia de Benisa], Jijona y Villajoyosa, que pasan a Orihuela, el de Villahermosa del 

Río, que pasa a Segorbe y se incorpora a Valencia el arciprestazgo de Requena, que se 

segrega de Cuenca”1178. 

 

Despidió cariñosamente a los arciprestazgos que durante siglos habían formado parte de 

la archidiócesis de Valencia y les aseguró que el motivo había sido el “mayor bien de vuestras 

almas” y que se señalen siempre en sus nuevas diócesis “como sus mejores hijos”. Igualmente 

dio la bienvenida a Requena que se incorporaba y comprendía su pena “al verse desvinculados” 

de la diócesis de Cuenca, pero le garantizaba y les ofrecía todo “cuanto somos y tenemos para el 

mayor bien de sus almas”. Tras las indicaciones del prelado, el Boletín reproducía textualmente 

el Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial fechado en Roma el 6 de junio de 19571179 y 

el mandato de ejecución del mismo por parte del Nuncio Antoniutti dado en Madrid, el 25 de 

septiembre de 19571180. El secretario-canciller, Hijarrubia había desarrollado un trabajo de 

campo que fue muy apreciado por el secretario Montini1181, futuro Pablo VI. 

Al mismo tiempo siguiendo la indicación del Sínodo de 1951 en su artículo 64, 

3º, concretó un nuevo arreglo parroquial a tenor de lo dispuesto en el CIC cánones 1427 

y 1428 y en la Constitución apostólica Quod aliquantum. 

 
1172 Cf ibid., 772. 
1173 V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 922. 
1174 Cf DBSE 246-247. 
1175 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos de la barriada…, 371-373 (con fotografía de la eucaristía 

en la 372). 
1176 Critica, aunque acepta la división de la antigua inspectoría Tarraconense en dos nuevas: una 

con sede en Barcelona, Nuestra Señora de la Merced y otra con sede en Valencia, San José. “hubiera dado 

con gusto mi parecer sobre la proyectada división” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia 

21.08.1958. 
1177 Cf BOAV (15.09.1957) 365-366. 
1178 Cf ibd., 365. 
1179 Cf ibd., 366-368. 
1180 Cf ibd., 368-369. Olaechea añade un decreto en el que concede la jurisdicción y las licencias 

ministeriales a todos los sacerdotes que estando en el arciprestazgo de Requena pasan de la diócesis de 

Cuenca a la archidiócesis de Valencia, cf ibd., 369. 
1181 Guillermo Hijarrubia llevó “adelante aquella gran iniciativa pastoral del Prelado valentino, 

que mereció –detalle inédito– una felicitación del Arzobispo Montini” OSV, 526. 
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“Que debía declarar y declaraba erigidas las Parroquias abajo mencionadas, con los 

límites, categoría, titular, habitantes y agregación a determinado arciprestazgo, que en los 

respectivos expedientes se expresan, y mandó que el presente auto definitivo con la 

relación oficial de las nuevas parroquias, se publicará en el «Boletín Oficial del 

Arzobispado»”1182. 

 

Olaechea expuso las motivaciones que lo impulsaba a la restructuración de los 

límites parroquiales: el crecimiento urbano de la población, la creación de las últimas 

nuevas parroquias era ya de hacía tiempo (1941) y la necesidad de una nueva 

planificación urbanística para los próximos años era necesaria (Gran Valencia)1183. Todo 

ello le movió, con la asesoría técnica, a un nuevo arreglo parroquial en la ciudad1184. La 

catástrofe de gran riada del 14 de octubre, aceleró este proyecto de las nuevas 

parroquias1185. 

Preocupado por la formación de las religiosas, fundó Sedes Sapientiae, un centro 

de cultura religiosa superior; filial de Regina Mundi, de Roma1186 y aprobado por la 

Sagrada Congregación de Religiosos, el 13 de febrero de 19571187. Comenzó a funcionar 

el 1 de noviembre del mismo año y su finalidad era conseguir más amplia y sólida 

formación de las religiosas dedicadas a la enseñanza. Tenía facultad de otorgar títulos 

para enseñar Religión en todas las escuelas de Enseñanza Media1188. 

Domingo Savio, el alumno de don Bosco, beatificado ya el domingo 5 de marzo 

de 1950 por parte de Pio XII en la Basílica de San Pedro en el Vaticano1189, fue 

canonizado el 12 de junio de 1954 en Roma, Olaechea estuvo presente al frente de la 

peregrinación salesiana española que contaba más de 5000 peregrinos1190. Predicó el 

sermón del tercer día de triduo el 16 de junio en el Sagrado Corazón de Roma con el título 

Domingo Savio, pinero de un mundo mejor para toda la humanidad1191. Participó en las 

primeras fiestas tras la declaración de la santidad de Domingo Savio, en las casas de 

 
1182 BOAV (01.12.1957) 473. 
1183 Ibd., 467-508. 
1184 Cf ibd., 474-477. Se publica una separata para señalar los límites de cada parroquia. Entre 

ellas la parroquia salesiana de María Auxiliadora de la Avenida de la Plata, cf BOAV (01.12.1957) 497. 
1185 La relación de las parroquias erigidas puede consultarse en, Alfons GARCÍA, Las iglesias del 

desarrollismo cumplen 50 años, en “Levante” (25.06.2007) 14. 
1186 El Año Mariano de 1954, el Instituto de Regina Mundi abrió sus puertas a las religiosas en su 

más amplio sentido, especialmente las dedicadas a la enseñanza. Religiosas destinadas a ocupar puestos de 

formación y dirección dentro de los Institutos; miembros de los Institutos seculares; vírgenes dedicadas a 

la perfección y apostolado. Mediante el estudio de: Teología Fundamental, Teología Moral, Teología 

Dogmática, Teología Espiritual, Derecho Canónico, Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica, Doctrina 

Social de la Iglesia, Misionología, Liturgia, Arqueología, Arte Sacro. Disciplinas que cursan las alumnas a 

lo largo de tres años, y tras los exámenes requeridos adquieren un título que las capacita para enseñar 

Religión, donde sea, en las Escuelas Superiores. El Motu Proprio Nihil Ecclesiae de Pío XII de 11 de febrero 

de 1956, asentaba definitivamente las bases y estatutos de este Centro. A incios de los años 60 llegó a contar 

con 200 alumnas, repartidas en cinco secciones de lenguas modernas: español, francés, inglés e italiano y 

alemán, cf BOAV (15.10.1959) 446-447. 
1187 Solemne apertura el 4 de noviembre de 1957, siendo el primer presidente de la institución el 

jesuita Roberto Cayuela Santisteban (1887-1976) y la directora, la madre de la Sagrada Familia, Emilia 

Berdín Altur, maestra nacional, cf BOAV (15.11.1957) 433-439.  
1188 “Tiene facultad de otorngar títulos para enseñar Religión en todas las escuelas de Enseñanza 

Media” BOAV (15.10.1959) 446. 
1189 Cf BSE (junio, 1950) 88-89. 
1190 Cf BOAV (15.07.1954) 251. 
1191 El texto del sermón de Olaechea sobre Domingo Savio, cf ibd., 258-269. 
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Madrid en el acto civil tenido en el cine Rialto el 27 de marzo de 1955 con la participación 

de un buen número de personalidades1192. 

En 15 de febrero de 1957, con motivo del centenario de su muerte el 9 de marzo 

de 1857 y de su todavía cercana canonización en junio de 1954, escribió una carta pastoral 

sobre Domingo Savio al clero y a los fieles1193. En ella anima a los muchachos a tenerlo 

como modelo y a los sacerdotes, educadores y padres a tomarlo como modelo para sus 

fieles jóvenes, sus alumnos y sus hijos respectivamente. Termina convocando una gran 

fiesta para el 31 de marzo en la catedral, de manera especial los aspirantes a la AC y los 

estudiantes de Bachillerato, así como triduo y fiesta en todas las parroquias1194. Las fiestas 

y la celebración juvenil de Domingo Savio se tuvieron en la plaza de la Virgen de 

Valencia el 31 de marzo de 19571195. Dos muchachos representantes de los demás 

pidieron su proclamación de patrono de los bachilleres, Olaechea lo declaró “patrono de 

los estudiantes valencianos de bachillerato”1196 

En la reunión de la Conferencia de metropolitanos de noviembre de 1955 en 

Madrid, se procedió a la renovación de las Comisiones Episcopales y Olaechea fue 

nombrado presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y vocales Francisco 

Barbado Viejo (1890-1964), dominico, obispo de Salamanca, Arturo Tabera, claretiano, 

obispo de Albacete y Francisco Peralta Ballabriga (1911-2006), obispo de Vitoria1197. La 

primera vez que informaron de su labor fue un año después, en noviembre de 19561198. 

En junio de 1957, sostuvo la ponencia del Día anual del Seminario Nacional de Misiones 

de Burgos, para el cual se señala el 6 de enero como el indicado. La Conferencia lo 

aprueba “siempre que la Santa Sede declare no obligatoria para España la colecta para la 

abolición de la esclavitud”1199. 

Fue pintado por dos veces por artistas de renombre: una por Agustín Segura 

Iglesia (1900-1988)1200, pintor español, uno de los retratistas más importantes del 

 
1192 Cf BSE (mayo, 1955) 14-15. 
1193 Cf BOAV (15.02.1957) 71-80. 
1194 Recomendó leer la vida de Domingo Savio escrita por San Juan Bosco. 
1195 Cf BSE (mayo, 1957) 12-13 (con fotografías del acto). 
1196 BOAV (15.04.1957) 193. 
1197 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 914. 
1198 Cf ibd., nº 970. 
1199 Cf ibd., nº 991. 
1200 Agustín Segura fue un pintor español reconocido, y cotizado, considerado uno de los maestros 

españoles del retrato más importantes del siglo XX, cf José RIQUELME SÁNCHEZ, Vida y obra del pintor 

Agustín Segura. Madrid, Industria Gráf. MAE 1988; Wenceslao SEGURA GONZÁLEZ, Agustín Segura 

Iglesias: vida y obra del insigne pintor tarifeño, en “Al Quantir. Monografías y Documentos sobre la 

Historia de Tarifa” 24 (2019) 1-148. Olaechea se dejó retratar para recibir un donativo para los 

damnificados de la riada de Valecia: “Jamás cedí en el «perdetempo» de posar ante un pintor, pero ahora 

me he rendido por Valencia, a condición de que le diéramos medio millón de ptas. Y me he dejado pintar” 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 15.12.1957. En una nota en la página 124 de 

la publicación de Al Quantir hace referencia a una Medalla de Gratitud que se encuentra en su museo 

monográfico en Chiclana que el ayuntamiento de Valencia le concedió en 1968 por su ayuda a Valencia 

con motivo de la catastrófica riada de 1957. La historia de este retrato, que se retrtroae a los días de las 

subastas de Radio Juventud de Murcia, ayuda a conocer aún más la personalidad de Olaechea: Luis Ruiz 

ofreció desde Valencia la cantidad de seiscientas mil pesetas por el anillo de Olaechea, cuando se hallaba 

en las trescientas mil. Tan audaz salto fue respondido con la misma cantidad, también desde Madrid, por el 

doctor Salazar, empatando la subasta. El doctor anunció que renunciaría en favor del señor Ruiz, ya que 

éste era valenciano, aunque, no obstante, entregaba desinteresadamente las seiscientas mil pesetas en favor 

de los damnificados. Luis Ruiz, puesto que el anillo fue subiendo a mayores cotizaciones, mantuvo también, 

de forma desinteresada, la entrega de la misma cantidad. Ambos licitadores, unidos a través del teléfono y 

de la radio por esta circunstancia, llegaron así a una buena amistad. Nuestro arzobispo llamó a uno y a otro 

por teléfono, para agradecer su rasgo de gran generosidad. Y al comunicar con el domicilio del doctor 

Salazar, el pintor Agustín Segura, que se encontraba allí, le hizo presente “su propósito de venir a Valencia 
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panorama español de esos momentos. El retrato se lo regalaron el 17 de noviembre de 

1957, titulado por el mismo artista: “El arzobispo sin anillo”1201; y la otra por Arturo 

Barazzutti (1899-1985), pintor italiano, nacido en Gemona (Friuli) y que vivió en Roma. 

Allí, entre 1950 y 1980, sus retratos a prelados, personalidades de la vida política y 

económica le reportaron fama y respeto. El retrato de Olaechea se encuentra actualmente 

en la sacristía mayor de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en Valencia1202. 

En 1958 puso en marcha la Delegación Diocesana de Escultismo 1203; creó el 

secretariado diocesano de los cursillos de cristiandad1204; estaba atento a la Confederación 

Católica Nacional de Padres de Familia1205. 

Rafael González Moralejo (1918-2004), profesor de sociología, formado en la 

escuela social de Málaga, habiendo desempeñado el cargo de director espiritual del 

Convicto sacerdotal de Valencia, fue nominado por Juan XXIII el 25 de febrero de 1958 

obispo titular de Dardano y auxiliar del arzobispo Olaechea. Fue nombrado vicario 

general de Valencia, el 13 de marzo de 19581206. Consagrado en la catedral de Valencia 

el 4 de mayo de 1958, como ordenante estuvo el nuncio apostólico Ildebrando Antoniutti 

y como asistentes Marcelino Olaechea y Casimiro Morcillo González (1904-1971), 

entonces arzobispo de Zaragoza1207. Durante sus años como auxiliar se dedicó 

fundamentalmente a recorrer la diócesis para conocer personalmente a los sacerdotes, 

 
inmediatamente para pintar su retrato. Cumpliendo lo proyectado, Segura se vino a nuestra ciudad y en tres 

sesiones ha dejado concluida una obra de calidades' verdaderamente magistrales. Olaechea, tan poco amigo 

de posar, que incluso se resistió a hacerlo para Mariano Benlliure, ha consentido en este caso, como 

agradecimiento a la caridad de los señores Salazar y Ruiz y al entusiasmo y desinterés de Segura, unidos 

por el cariño hacia Valencia y sus necesitados. El doctor Salazar llegó a Valencia, donde conoció 

personalmente a don Luis Ruiz , y el domingo, 17, con voz temblorosa por la emoción, hizo la ofrenda del 

cuadro al señor Arzobispo, ofrenda, dijo, que no debía presentar en nombre de un pintor y de tres amigos 

unidos bajo el signo de la caridad y el nombre de Valencia , sino en nombre de España entera, que se ha 

conmovido y ha vibrado oyendo las paternales y entrecortadas palabras del prelado de Valencia y 

contemplando su desprendimiento por los hijos hundidos en la catástrofe. Olaechea le contestó dándole las 

más cordiales gracias a él, a don Luis Ruiz y al pintor Segura. Se da la circunstancia de que este último, 

natural de Tenerife [sic, Tarifa, Cádiz], fue descubierto por Sorolla en una exposición de alumnos de pintura 

montada en Sevilla; el gran maestro valenciano le costeó estudios y viaje e influyó también en las 

notabilísimas cualidades del peculiar estilo de Segura” BOAV (15.12.1957) 523-525. 
1201 Cf ASC B731, Olaechea. Fotografías obsequiadas a Renato Ziggiotti, 15.12.1957; 07.03.1964, 
1202 Cf http://arturobarazzutti.altervista.org/arturobarazzutti/ (consultado, 12.01.2021). Hemos 

sabido de la existencia de otro retrato que estuvo en el colegio salesiano de Pamploha y después pasó al 

monasterio de Leyre. Desconocemos su autor y la fecha de su composición. 
1203 Se entiende escultismo católico, cf BOAV (15.12.1958) 486-489. 
1204 Cf BOAV (15.03.1958) 109; (enero, 1960) 10. 
1205 Cf ASC B731, Olaechea. Dos discursos del Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia en la XVIII 

Asamblea Nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia de Valencia, separata de 

“Educadores.  Revista de la FERE” (mayo, 1961); BOAV (15.05.1961) 440-462. 
1206 Cf BOAV (15.03.1958) 107. 
1207 Cf AAS 50 (25.02.1958) 222; BOAV (01.11.1958) 436; V. GUITARTE IZQUIERDO, Obispos 

Auxiliares en la historia…, 75-77 (con una bibliografía muy completa de su mano, en la nota 378, p. 77); 

A. LLIN CHÁFER, Arzobispos y obispos…, 251-252; OSV 102-105; Juan Manuel DÍAZ SÁNCHEZ, D. Rafael 

González Moralejo, Obispo Emérito de Huelva. In Memorian, en “Sociedad y Utopía: Revista de ciencias 

sociales” 23 (2004) 255-260. El obispo auxiliar de Olaechea, Moralejo, publica una singular obra en la que 

podemos encontrar información que no se puede encontrar en ningún otro sitio sobre el concilio Vaticano 

II, cf Rafael GONZÁLEZ MORALEJO, El Vaticano II en taquigrafía. La historia de la «Gaudium et spes». 

Madrid, BAC 2000. Se trata del único español que formó parte de ese grupo de obispos del movimiento de 

la iglesia de los pobres que tanta repercusión tendría sobre todo en América Latina con la Teología de la 

Liberación, cf Xabier PIKAZA IBARRONDO - José ANTUNES DA SILVA (edit.), El Pacto de las Catacumbas. 

La misión de los pobres en la Iglesia. Estella, Editorial Verbo Divino 2015, 25. Su espíritu fue revivido por 

un grupo de padres sinodales, el 20 de octubre de 2019 con ocasión del Sínodo de la Amazonia en el 

Vaticano en 2019, cf https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/pacto-de-las-catacumbas-

sinodo-amazonico-domitila.html (consultado, 26.05.2021).  

http://arturobarazzutti.altervista.org/arturobarazzutti/
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/pacto-de-las-catacumbas-sinodo-amazonico-domitila.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-10/pacto-de-las-catacumbas-sinodo-amazonico-domitila.html
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visitar las parroquias, administrar sacramentos, viajes para congresos, cursos y 

conferencias y atender problemas de la diócesis. 

Olaechea salió el 21 de abril, para Barcelona, y el jueves, día 24, pasaba la frontera 

en tren, vía Canfranc, presidiendo la peregrinación nacional que se dirigió a Roma para 

asistir a la solemne ceremonia de la beatificación de la sierva de Dios, María Teresa de 

Jesús Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que se celebró 

el domingo día 27 de abril en la Basílica de San Pedro1208. 

El 28, lunes, por la tarde, Olaechea llegó a Lourdes, a la cabeza de una numerosa 

peregrinación italiana, de la Congregación Salesiana, compuesta de varios miles de 

peregrinos. El miércoles, día 30, regresó a Valencia, para presidir al día siguiente la fiesta 

a san José Obrero. 

Olaechea fundó, por medio del ISF la Escuela Diocesana de Asistentes Sociales 

con Decreto de erección del 1 de mayo de 19581209 y el 4 de mayo se bendijo la casa 

sacerdotal “Venerable Agnesio”1210, “la niña de sus ojos”1211. 

Olaechea fue el ponente en junio-julio de 1958 para iluminar a los metropolitanos 

sobre el tema de la atención religiosa a los pasajeros de vuelos comerciales. La 

conferencia decidió que en el territorio de las diócesis donde estuvieran los aeropuertos 

proveyeran la apertura de una capilla y proveerla de servicios religiosos con sacerdotes 

de buen espíritu, ciencia teológica y conocimiento de las lenguas1212. 

La ilusión de Olaechea le movió a crear toda la infraestructura educativa 

(profesores), musical (formación musical de niños) y logística (escuela y locales para la 

coral) necesaria para poner en marcha la Real Escolanía de la Virgen, presentada 

oficialmente en diciembre de 19581213. 

En enero de 1959, presentó en la Conferencia de Metropolitanos una ponencia 

sobre la pertinencia o no de realizar una campaña de uno o dos años para animar a los 

fieles a participar en la misa. La Conferencia tomó el acuerdo que se haría por dos años 

encargándola a la Junta Nacional de Apostolado Litúrgico y a la de Música, se recordó la 

necesidad de confeccionar un Cantoral nacional, decisión tomada ya en 19531214. 

Una iniciativa pastoral importante en este 1958 fue la correspondiente a la 

celebración del XVII Centenario de la llegada del Santo Cáliz a España. Olaechea se dio 

cuenta que uno de los pilares, que aún no estaba muy aprovechado en la religiosidad 

valenciana era la devoción del Santo Cáliz. Años más tarde, llegará a afirmar: “el Santo 

Cáliz está entrando decididamente en una nueva época”1215. 

Comenzó su estrategia pastoral, que tendría una gran importancia, creando entre 

los canónigos de la catedral la responsabilidad de celador del Santo Cáliz con la que 

 
1208 Cf BOAV (15.04.1958) 146; (01.05.1958) 171-175. 
1209 Cf BOAV (01.05.1958) 156-158. 
1210 Cf Arturo LLIN CHÁFER, Juan Bautista Agnesio, apóstol de la Valencia renacentista. Valencia, 

s.e. 1992. 
1211 Cf BOAV (15.05.1958) 202. 
1212 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1062. 
1213 Se presentó oficialmente el 7 de diciembre de 1958, vísperas de la fiesta de la Inmaculada, en 

acto presidido por Olaechea y contando con las más altas autoridades políticas y educativas de la ciudad, 

cf ANTIGUA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, Nuestra Señora de los 

Desamparados, Patrona de la Región Valenciana. Valencia, Antigua y Real Archicofradía de Nuestra 

Señora de los Desamparados 1962, 435-450. 
1214 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1106. 
1215 Juan Ángel OÑATE OJEDA, El Santo Grial. El Santo Cáliz, venerado en la Santa Iglesia 

Catedral Basílica Metropolitana de Valencia (España). Su historia, su culto y sus destinos. Valencia, 

Tipografia Moderna 1952, s/p. 
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articulará un auténtico aluvión de iniciativas pastorales1216. En 1947, Olaechea animó al 

cabildo a atender y extender esta devoción1217 y en agosto de 1948 toma la decisión de 

“poner como carga al nuevo Canónigo que salga elegido de las recientes oposiciones 

celebradas, la de atender a todo lo concerniente a la Capilla, culto y Cofradía o Asociación 

del Santo Cáliz”1218. Por tanto, al nuevo canónigo, Benjamín Civera Miralles (1904-

1981)1219, le encomendó “el mayor interés por la capilla y culto del Santo Cáliz”1220. 

Civera tomó posesión del cargo de canónigo el 14 de octubre de 19481221 y lo estará hasta 

1957, contando entre sus tareas la misión específica de cuidar y acrecentar el culto del 

Santo Cáliz. Entre sus iniciativas destacan: 

 

- La restauración de los cultos tradicionales de la fiesta del Santo Cáliz y del Jueves 

Santo. En 1949 se celebraba la fiesta a principios de julio1222, pero se va 

imponiendo la idea de un cambio y se trasladó al segundo domingo de octubre en 

19531223. 

- La reorganización y ampliación de la Real Hermandad del Santo Cáliz el 11 de 

mayo de 1948, de la que fu nombrado prior1224. 

- El establecimiento de los “Jueves del Santo Cáliz”. Se inauguró con una misa el 

jueves 7 de abril de 1949 presidida por el prelado1225. 

- La idea de crear una archicofradía está ya en 19491226. En 1951, el celador anunció 

su erección canónica1227. El 25 de marzo de 1952 fueron aprobados los estatutos 

ad experimentum. Su presentación oficial es la imposición de insignias el 15 de 

marzo de 19531228. Su director espiritual fue el mismo Civera y su primer 

presidente José Candela Albert. La aprobación definitiva fue el 25 de noviembre 

de 1955, aumentando de esta manera su base popular. 

- Cofradía del Santo Grial de la Ultima Cena, asociación pública de fieles, fue 

erigida canónicamente en la catedral, con estatutos aprobados ad experimentum 

el 25 de marzo de 1952, y con carácter definitivo, por parte del prelado, el 25 de 

noviembre de 1955. 

- Fue su primer presidente Luís B. Lluch Garín y primer canónigo celador del culto 

del Santo Cáliz y asistente eclesiástico de la cofradía Benjamín Civera Miralles. 

La finalidad de esta asociación era fomentar el culto y la devoción del Santo Cáliz, 

habiendo promovido obras en la capilla y la difusión del conocimiento de aquél 

con conferencias, artículos y la publicación de libros. 

 
1216 Cf José ZAHONERO VIVÓ, XVIII Centenario de la llegada a España del Santo Cáliz. Valencia, 

Instituto Diocesano Valentino "Roque Chabás" 1961; P. RUZ DELGADO, El Santo Cáliz y el Cabildo…, 

571-581. 
1217 Cf ACV Leg.6018 CE 01.07.1947, 75. 
1218 Cf ACV Leg.6018 CE 14.08.1948, 136. 
1219 Cf OSV 338-339. 
1220 ACV Leg.6018 CE 14.10.1948, 141. 
1221 Cf BOAV (15.10.1948) 361-162. 
1222 En 1949 se celebra el 3 de julio, cf BOAV (15.07.1949) 260. 
1223 Cf BOAV (15.10.1953) 351-352. 
1224 Cf BOAV Suplemento extraodinario (junio, 1949) 13. 
1225 Cf BOAV (17.04.1949) 162. 
1226 Cf BOAV Suplemento extraordinario (junio, 1949) 16; “¿Y por qué no hay también una 

Cofradía, sin límites impuestos por la sangre” BOAV (01.05.1949) 170. 
1227 Cf “Las Provincias” (15.08.1951) 8.  
1228 Cf “Levante” (17.03.1953) 7; “Hoja del Lunes” (16.03.1953) 6; “Jornada” (16.03.1953) 2. 
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- Las peregrinaciones de instituciones religiosas y civiles aumentaron: la primera 

comunión de un grupo de hijos de obreros de Renfe1229, los peregrinos de AC1230, 

Venezuela1231, Jijona1232, Villahermosa del Río1233, Serra1234, las mujeres de 

AC1235, un grupo de militares de la VI flota norteamericana1236, colegios 

patrocinados por la Asociación Católica de Maestros1237, Ciudad Real1238, los 

empresarios valencianos1239, el apostolado castrense1240,… 

- Se aprovecharon las visitas ilustres para difundir y dar a conocer la reliquia: el 

jefe del estado, general Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) en 19471241 y 

en 19521242; en 1948 la reina de Italia, María José de Bélgica (1906-2001)1243; en 

1953, el príncipe Juan Carlos de Borbón (1938) y el infante Alfonso de Borbón 

(1941-1956)1244; en 1956 la princesa de Mónaco, Grace Patricia Kelly (1929-

1982)1245. 

- Desde 1949, la capilla se abrió al público y se adaptó: se solicitó un altar 

privilegiado1246; se dispusieron nuevos bancos1247; se ambientó con obras de 

arte1248; se limpiaron los cristales que lo protege; se adaptaron las capillas de 

tránsito; se realizaron obras de mejora e iluminación1249. El celador dio cuenta al 

cabildo del movimiento económico1250 y se recibieron algunos regalos y 

donativos1251. Estas mejoras hicieron aumentar la petición de celebraciones de 

bodas y comuniones1252. 

- En 1952, Juan Ángel Oñate Ojeda (1913-2000)1253 publicó en 1952 un libro sobre 

el Santo Cáliz1254. Olaechea no dudó en alabar la oportunidad de la obra, su 

contenido y en calificarla como “nuevo hito” en la labor desarrollada por los 

canónigos “para conocimiento y honor de esta excelsa Reliquia de Nuestro 

 
1229 Cf BOAV (01.05.1950) 244. 
1230 Cf BOAV (15.06.1950) 273. 
1231 Cf ACV Leg.6018 CO 01.06.1950, 268-269; BOAV (01.051950) 244; “Las Provincias” 

(31.05.1950) 3. 
1232 Cf BOAV (15.06.1951) 208. 
1233 Cf ibd. 209. 
1234 Cf BOAV (01.12.1951) 436.  
1235 Cf ACV Leg.6202 (1940-1956). Homenaje Rama de Mujeres de AC. 
1236 Cf “Las Provincias” (01.10.1953) 8. 
1237 Cf ACV Leg.6202 (1940-1957). Memoria de la A.C.M. primer quinquenio 1947-1952. 
1238 Cf BOAV (15.09.1955) 446. 
1239 Cf BOAV (01.06.1956) 235; (01.05.1957) 211; (junio, 1960) 600; (mayo, 1961) 590. 
1240 Cf BOAV (15.11.1955) 516. 
1241 Cf BOAV (15.05.1947) 254. 
1242 Cf BOAV (15.07.1952) 236. 
1243 Cf ACV Leg.6018 CO 01.06.1948, 120.  
1244 Cf J. ZAHONERO VIVÓ, XVII Centenario de la llegada …, 25. Ambos hermanos Borbón 

ingresaron como caballeros de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia el 29 de septiembre de 1953, 

cf http://lamesadelosnotables.blogspot.com/2018/02/la-real-hermandad-del-santo-caliz.html (consultado, 

23.05.2020). 
1245 Cf ibd., 66. 
1246 Cf ACV Leg.6020 CE 26.02.1949, 167-168; Palabreta 05.03.1949, 170. 
1247 Cf ACV Leg.6019 CO 16.07.1953, 35r. 
1248 Cf ACV Leg.6019 CO 02.10.1954, 71r. 
1249 Cf ACV Leg.6019 CO 17.06.1952, 4r. 
1250 Cf ACV Leg.6019 CO 02.06.1953, 32r.  
1251 Cf ACV Leg.6018 CO 08.04.1952, 388; ACV Leg.6019 CO 02.10.1953, 39v. 
1252 Cf ACV Leg.6019 CO 15.05.1952, 2v-3r; CO 03.03.1956, 27r; CO 02.05.1956, 36v. 
1253  Cf OSV 671-672. 
1254 J. Á. OÑATE OJEDA, El Santo Grial…. 

http://lamesadelosnotables.blogspot.com/2018/02/la-real-hermandad-del-santo-caliz.html
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Salvador”1255. Oñate renunció a sus derechos de autor en favor de la catedral1256. 

Realizó propuestas novedosas como la del monumento al Santo Cáliz en el 

Miguelete y el cambio de nombre de la catedral1257. Algo farragoso en la 

ordenación del material, contó con dos reediciones, 1972 y 19901258. 

 

Civera cesó como celador en febrero de 19571259. El cabildo “le agradece su labor 

eficaz, el celo desplegado y los éxitos obtenidos lamentando que deje la dirección tan 

bien llevada hasta ahora”1260. 

El 3 de marzo de 1957, fue nombrado celador del Santo Cáliz y director de la 

Cofradía Vicente Moreno Boria (1910-1994)1261 que será celador hasta 1990. Este 

canónigo supo rodearse de seglares que colaboraron en su labor con él: Luis Beltrán Lluch 

Garín (1907-1986)1262, José Ferrer Olmos (1915-1988)1263, Manuel Sánchez 

Navarrete1264. 

Entre sus actuaciones más sobresalientes con respecto al Santo Cáliz cabe reseñar: 

 

-  La celebración vespertina de la Eucaristía de los “Jueves del Santo Cáliz”, 

autorizada por el prelado en 1957. El jueves 25 abril se celebró el primer “Jueves 

del Santo Cáliz” con misa por la tarde1265. 

- Organiza múltiples y variadas actividades con motivo de la celebración del XVII 

centenario de la llegada de la reliquia a España (1959).  

Olaechea persuadido “de ser cosa de Dios y por Él muy querida”1266, puso en 

marcha esta gran iniciativa, junto con Moreno, como colaborador capaz y 

organizador minucioso. “Noticias de prensa y radio, artículos y colaboraciones de 

las más prestigiosas firmas, peregrinaciones de parroquias, pueblos, entidades y 

hasta grupos internacionales, certámenes literarios, concentraciones de niños, 

acólitos y asociaciones diversas, concursos radiofónicos, conferencias, conciertos, 

publicaciones…, y, como final, la peregrinación a Aragón y el acto cumbre en San 

Juan de la Peña, con la presencia de las más altas jerarquías”1267, fueron todo un 

conjunto que hicieron que las fiestas centenarias representaran todo un 

acontecimiento. 

 
1255 Ibd., 9. 
1256 Cf ACV Leg.6018 CO 02.04.1952, 386; ACV Leg.6019 CO 02.07.1952, 5r. 
1257 Cf BOAV (01.07.1952) 227-228. 
1258 La obra se divide en dos partes: una expositiva y otra gráfica. La expositiva desarrolla el 

fundamento escriturístico de la eucaristía; el recorrido histórico hasta llegar a Valencia; el culto en el pasado 

y en presente; una serie de propuestas y unos apéndices. La parte gráfica reproduce 53 grabados de valor 

histórico, pero sin paginar. No se trata de un estudio histórico novedoso o riguroso o que aporte algún dato 

histórico más de los ya conocidos, pero se observa un carácter divulgativo y pastoral, propio de la época 

con una interpretación providencialista de la historia, cf J. Á. OÑATE OJEDA, El Santo Grial…, 63-65. 
1259 Cf ACV Leg.6020 CO 02.02.1956, 24r. 
1260 ACV Leg.6020 CO 17.01.1957, 61v. 
1261 Cf OSV 651-652; ACV Leg.6020 CO 03.03.1957, 65v. 
1262 Cf Manuel SÁNCHEZ NAVARRETE, El Santo Cáliz de la Cena (Santo Grial), venerado en la 

catedral de Valencia: tradición, leyenda, historia, culto. Valencia, Cofradía del Santo Cáliz de la Cena 

1994, 135. 
1263 Cf http://bv.gva.es/documentos/ferrer.pdf (consultado, 23.05.2020) 
1264 Cf http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--

0/html/ff9ac0da-82b1-11df-acc7-002185ce6064_73.html (consultado, 23.05.2020) 
1265 Cf BOAV (01.04.1957) 156-157. 
1266 J. ZAHONERO VIVÓ, XVII Centenario… 
1267 Manuel SÁNCHEZ NAVARRETE, Día de la Cofradía del Santo Cáliz (27.10.1994); ibd., El 

Santo Cáliz de la Cena (Santo Grial)… 

http://bv.gva.es/documentos/ferrer.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/html/ff9ac0da-82b1-11df-acc7-002185ce6064_73.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/html/ff9ac0da-82b1-11df-acc7-002185ce6064_73.html
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En las celebraciones centenarias dos canónigos de la catedral ponen su fina vena 

artística al servicio pastoral realizando un himno1268 y un canto de gozos al más 

típico estilo valenciano1269.  

Para animar al clero y a los fieles escribió dos cartas pastorales, una en la pascua 

de resurrección de 1959, con ocasión del XVII Centenario de la llegada a España 

del Santo Cáliz de la Cena1270 y la segunda el 1º de junio de 1959, en vísperas de 

las fiestas mayores del centenario en Valencia y del viaje triunfal del Santo Cáliz 

por tierras aragonesas: 

 
“En ellas se aunaban la erudición histórica, el fervor eucarístico, el celo pastoral, 

la dedicación patria, la ejecutoria de una sentida valencianía y la dilatada apertura 

de un corazón paterno, todo ello iluminado con la más fina prosa y la más 

encendida caridad”1271. 

 

El acontecimiento contó con un enorme eco mediático y social1272. 

- El estudio científico del profesor Antonio Beltrán Martínez (1916-2006)1273 en 

1960. Olaechea le encargó la investigación. El catedrático venciendo sus iniciales 

reticencias personales y profesionales, 

 
“concluyó con un dictamen que hasta la actualidad no ha sido desmentido: que el 

Cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia ‘corresponde a una piedra de 

oriente medio, tallada en un taller oriental, y que es de la época de Jesucristo, 

posiblemente entre 50 y 100 años antes de su nacimiento’. Se daba así una base 

científicamente sólida a la reliquia”1274. 

 

- En 1964 se decidió organizar una procesión de la reliquia la noche del Jueves 

Santo con bendición solemne desde el balcón del Ayuntamiento1275. Resulta un 

éxito de organización y asistencia1276 y con una fuerte significación social desde 

19641277. 

- Los nuevos medios posibilitan la producción en 1965 de un documental 

cinematográfico sobre el Santo Cáliz. La promoción de un documental 

 
1268 Luis Casanoves Arnandis (1914-1972), sacerdote, canónigo de la catedral de Valencia, que 

posía una buena preparación intelectual y sólidos conocimientos humanísticos, latinistas, pedagógicos y 

literarios, compuso, en honor del Santo Cáliz de la Cena en su Año Jubilar, un himno bajo el título: Al Santo 

Cáliz de la Cena en el XVII Centenario, cf BOAV (01.05.1959) 134. 
1269  José Climent Barber (1927-2017), sacerdote, canónigo de la catedral de Valencia, músico de 

reconocido prestigio como organista y director de corales. Musicólogo de alto nivel, colaborador en 

numerosas revistas y publicaciones especializadas. Fue el autor de numerosas composiciones musicales 

religiosas. Compone los Gozos del Santo Cáliz, con texto de Manuel Sánchez: Goigs al Sant Calze (cf M. 

SÁNCHEZ NAVARRETE, El Santo Cáliz de la Cena (Santo Grial)… 127-128). Se cantan en las procesiones 

del Santo Cáliz desde su composición en 1959.  
1270 Cf BOAV (01.04.1959) 128-132. 
1271 Manuel SÁNCHEZ NAVARRETE, Don Marcelino y el Santo Cáliz, en ASOCIACIÓN CATÓLICA 

DE MAESTROS, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 30. 
1272 Cf BOAV (01.09.1958) 345-348; (01.06.1959) 128-133, 206-209. Todo se encuentra recogido 

en el libro-crónica de J. ZAHONERO VIVÓ, XVII Centenario de la llegada… 
1273 Cf https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Beltr%C3%A1n_Mart%C3%ADnez (consultado, 

23.05.2020). 
1274 Jaime SANCHO ANDREU - Miguel NAVARRO SORNÍ, Un nuevo libro sobre el Cáliz de Valencia, 

en Miguel NAVARRO SORNÍ (coord.), Valencia, ciudad del Grial. El Santo Cáliz de la Catedral. Valencia, 

Ayuntamiento de Valencia 2014, 17-18. 
1275 Cf ACV Leg.6202 (1960-1964) El Santo Cáliz de la Catedral (1963) 4. 
1276 Cf ACV Leg.6069/3 CO 02.04.1964, 80v; BOAV (marzo, 1964) 197. 
1277 Cf ibd., Palabreta 07.03.1964, 77r. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Beltr%C3%A1n_Mart%C3%ADnez
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cinematográfico sobre el Santo Cáliz en 1965 fue para la propaganda usando los 

nuevos medios de masa. El Prelado lo encargó al celador y a la Cofradía. El 7 de 

septiembre se visionó por primera vez en el palacio arzobispal1278. El documental 

dura 50 minutos con la dirección de Juan Alfonso Gil Albors (1929)1279 y la 

asesoría del celador. En él se narraba en imágenes los hechos fundamentales de la 

historia contemporánea de la reliquia, así como sus manifestaciones de culto1280. 

Fue estrenado para el público, el jueves 11 de noviembre a las 19:45 en el salón 

de actos de la sociedad coral El Micalet1281. Tuvo gran repercusión mediática, 

especialmente en ambientes eclesiales. Liria, Enguera1282; Manises1283; 

Godella1284; Alcoy”1285 lo proyectan. El impacto nacional fue tal que Televisión 

Española filmó una cinta de 18 minutos1286 que emitió el jueves 25 de agosto de 

19661287. 

- La renovación litúrgica emanada del Vaticano II quedó materializada en el culto. 

El celador sugirió al cabildo que la comisión para la Reforma del Calendario 

Diocesano estudie incluir una nueva fiesta, con oficio y misa propios, dedicada al 

Santo Cáliz1288. La comisión lo presentó1289, el cabildo lo aprobó1290, y lo pasó al 

Prelado para que lo tramitara.  Se colocó, así mismo, un altar supletorio para las 

eucaristías coram populo 1291. 

- Un sello filatélico del Plan Sur con la imagen del Santo Cáliz fue ideado en estos 

años. La idea parte de Manuel de Fermentino y Saludes, historiador de la Filatelia, 

que publica un artículo titulado: El Santo Cáliz de la Cena1292, en 1966. Conocida 

la propuesta, José Antonio Lázaro Bayarri la concreta aún más y sugiere “que la 

próxima edición de un nuevo sello para el Plan Sur, sea con la efigie de nuestro 

Santo Cáliz” 1293. Esa iniciativa se concretó en la edición del sello el 1 de mayo de 

1968. 

- A partir de junio de 1957 se multiplicaron de una manera importante las 

peregrinaciones y las celebraciones de sacramentos. La Capilla del Santo Cáliz se 

convierte en un referente espiritual para los grupos de apostolado de resonancia 

regional y nacional. 

Vicente Moreno desarrolló su servicio como celador hasta 19901294. 

 
1278 Cf BOAV (octubre, 1965) 659. 
1279 Cf http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gil-albors-juan-alfonso 

(consultado, 24.05.2020). 
1280 Ficha técnica completa, cf ACV Leg.6202 (1965-1969) Invitación del vicario general para el 

estreno del documental cinematográfico “El Santo Cáliz” (11.12.1965). 
1281 Ibd. 
1282 Cf ibd. (Enguera 14.03.1966) “Levante” (24.03.1966); “Aleluya” (20.03.1966). 
1283 Cf ACV Leg.6202 (1965-1969) Saluda de la Junta Parroquia de San Juan Bautista, 

04.05.1966. 
1284 Cf ibd., Programa de fiestas del Santísimo Corpus de Godella, junio 1966. 
1285 Cf ibd., “Las Provincias” (10.11.1966); “Las Provincias” (17.11.1966). 
1286 Cf ibd., Película sobre el Santo Cáliz para Televisión Española, (03.04.1966). 
1287 Cf ibd., José MAÑEZ, El Santo Cáliz, en la TV. E. (27.08.1966). 
1288 Cf ACV Leg.6069/3 CO 16.04.1963, 46v-47r. 
1289 Cf ibd., CO 03.09.1963, 60r. 
1290 Cf ibd., CO 17.09.1963, 60v. 
1291 Cf ibd., CO 02.03.1965, 114r. 
1292 Cf ACV Leg. 6202 (1965-1969) Manuel FERMENTINO Y SALUDE, El Santo Cáliz de la Cena, 

en el Boletín de la XVII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia (14-21 agosto, 1966). 
1293 Cf ACV Leg.6202 (1965-1969) “Las Provincias” (03.11.1966). 
1294 Cf Ignacio CARRAU LEONARTE, Recordando al M.I. y Rvdo. Sr. D. Vicente Moreno Boria, 

Director Honorario Perpetuo de la Cofradía, en “Boletín de la Cofradía del Santo Cáliz de Valencia” 

(4ºTrimestre 1994) 2. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gil-albors-juan-alfonso
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La tarea de Olaechea sobre el Santo Cáliz se puede sintetizar con la siguiente 

imagen: “los arroyos ya existentes de esta devoción” los mantiene y los refuerza con 

nuevas iniciativas “formando una gran avenida”1295 reflejo de un vigoroso proyecto 

pastoral. Se cumplía así el IV voto del Sínodo de 1951: 

 
“El Sínodo Diocesano Valentino, agradeciendo al Señor la dignación de haber 

enriquecido a Valencia con el Santo Cáliz de la Cena, desea fervorosamente que 

desaparezca del olvido en que hemos tenido tan preclara Reliquia, y se acreciente, de día 

en día, su culto y veneración”1296. 

 

En el pleno de julio de 1959, se aprobaba conceder la Medalla de Gratitud de la 

Ciudad de Valencia (Septiembre 1959) a Olaechea como reconocimiento de la ciudad a 

la ayuda abnegada prestada a los vecinos de la ciudad en el desgraciado suceso de la riada 

de octubre de 19571297. En septiembre llegó la notificación oficial del Alcalde y Olaechea 

respondió, haciendo extensiva esta medalla a todos los miembros de la Iglesia que se 

afanaron y trabajaron esos días, de manera especial Cáritas1298. 

Su preocupación por los estudios históricos y la necesidad de conservar toda la 

riqueza que existía en Valencia se materializó en la creación del Instituto Chabás en 

19591299. 

En noviembre de 1959, tuvo una ponencia sobre los medios más oportunos para 

acelerar los procesos de beatificación de los mártires de la guerra civil en la Conferencia 

de Metropolitas. Se llegó al siguiente acuerdo: seleccionen los casos más ejemplares, 

incoen los procesos diocesanos y recojan las declaraciones de los testigos más directos; 

se constituya una Comisión de expertos1300. 

En 1959 Olaechea visitó por dos días el colegio salesiano de Deusto con motivo 

del casamiento de la hija del Alcalde de Baracaldo1301. 

La segunda vez que informó como presidente de la Comisión Episcopal de 

Seminarios fue en noviembre de 19571302, en 19581303, en 19591304, en 19601305, en 

19611306. En enero de 1959, se renovó la Comisión, repitiendo Olaechea como presidente 

y cambiando los vocales que fueron Juan Pedro Zarranz y Pueyo (1903-1973), obispo de 

Plasencia (Cáceres), Pablo Gúrpide Beope (1898-1968), obispo de Bilbao y Jacinto 

Argaya Goicoechea (1903-1993). obispo de Mondoñedo (Lugo)1307. Dos temas que 

desarrollo en este período Olaechea en la Comisión de Enseñanza fue el facilitar el acceso 

de los hijos de las clases medias y pobres a los colegios de la Iglesia1308 y el de la oportuna 

resonancia de la constitución apostólica Veterum Sapientia, de Juan XXIII para fomentar 

el uso del latín1309. Por tercera vez es renovado como presidente de la Comisión en 

 
1295 BOAV (15.07.1952) 237. 
1296 ARZOBISPADO DE VALENCIA, Sínodo Diocesano…, XL. 
1297 Cf BOAV (01.09.1959) 370. 
1298 Cf BOAV (15.11.1959) 482-484. 
1299 Cf BOAV (01.10.1959) 405-407; (01.03.1960) 104-105. 
1300 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1148. 
1301 BSE (noviembre, 1959) 15-16 (con una fotografía con la comunidad religiosa). 
1302 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1035. 
1303 Cf ibd., nº 1114. 
1304 Cf ibd., nº 1167. 
1305 Cf ibd., nº 1192. 
1306 Cf ibd., nº 1238. 
1307 Cf ibd., nº 1118. 
1308 Cf ibd., nº 1224. 
1309 Cf ibd., nº 1242. 
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19621310, los vocales serán los tres anteriores además de Lorenzo Bereciartua Balerdi 

(1895-1968) obispo de Sigüenza-Guadalajara y el obispo coadjutor de Cádiz (ya 

siguiendo la indicación de que todos los obispos estén presentes al menos en una 

comisión1311). 

 
 

c) Concilio Vaticano II: ¿continuismo o renovación? (1960-1966) 
 

Varios son los elementos nos hacen pensar que en esos años fue creciendo un 

nuevo panorama en la vida diocesana y que va redireccionando el quehacer de Olaechea, 

que ya ha cumplido más de 70 años, y de la vida de la diócesis. Cárcel retrata este periodo 

de esta forma: 

 
“A partir de los años sesenta se advertía la decadencia física del anciano arzobispo y su 

progresiva incapacidad para hacer frente a las nuevas exigencias que las reformas 

conciliares estaban exigiendo en una de las mayores diócesis de España. La actividad del 

arzobispo quedó sensiblemente reducida tanto por las frecuentes ausencias de la diócesis 

–ausencias que fueron más sensibles durante los otoños de 1962 a 1965, cuando tuvo que 

asistir a las cuatro sesiones del Vaticano II como por una evidente y progresiva limitación 

de sus fuerzas y capacidades. No pudo hacer la visita pastoral ni conferir órdenes 

sagradas, sino en circunstancias muy raras, ni asistía a las reuniones del clero. Su trabajo 

en la diócesis se limitó prácticamente en los últimos años, casi exclusivamente, a recibir 

visitas durante un par de horas al día. El gobierno pastoral estaba en manos de dos vicarios 

generales, uno de los cuales era además obispo auxiliar”1312. 

 

En 1960 se creó el Comité Diocesano de Ayuda Obrera que desarrolló los Grupos 

de Ayuda Obrera (GAO) cuyo fin era ayudar a los obreros parados. Los nuevos tiempos 

estaban ya presentes, la nueva sensibilidad eclesial echaba raíces. 

Olaechea acogió generosamente a Antonio Ferreira Gomes (1906-1989), obispo 

de Oporto1313 por su enfrentamiento con Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970). Ello 

le costó a Ferreira diez años de exilio, pasando por las ciudades de Vigo, Santiago de 

Compostela, Valencia, donde fue hospedado por Olaechea en la residencia sacerdotal y 

en su palacio episcopal1314 ayudando en los ministerios pastorales a inicios de los 601315, 

después estuvo en Lourdes (Francia), Ciudad Rodrigo y Salamanca. Fue una de las figuras 

más notables de la jerarquía católica portuguesa en el siglo XX. Participó como padre 

conciliar en el Vaticano II, aunque no pudo volver a Portugal hasta 19691316. 

 
1310 Cf ibd., nº 1264. 
1311 Cf ibd., nº 1246. 
1312 OSV 81. 
1313 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España… 719. 
1314 “Querido hermano, es un gran honor” ofrecerle residencia “el tiempo que quiera” ASC FO c. 

78 p. 14 d. 9. Carta Olaechea - Ferreira, Valencia, 11.11.1959. 
1315 Estuvo presente en las Bodas de Plata episcopales en 1960, sentándose a su izquierda en el 

homenaje del clero que tuvo lugar el 25 de octubre en la catedral, cf BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 

1960) 1098-1099; Olaechea le agenció incluso un carnet de conducir, cf ACV FO c. 82 p. 3 d. 59. Carta 

Olaechea - Vicent Guillem, Valencia, 13.07.1961; c. 8 d. 387. Carta-petición Olaechea - Ingeniero Jefe de 

la Delegación Provincial de Industria en Valencia, Valencia, 02.05.1962. Pide la convalidación del carnet 

de conducir para el Obispo de Oporto en España. En la misma se adjunta la carta en la que el jefe de la 

Delegación accede a su petición. 
1316 El 13 de julio de 1958 Ferreira le escribió una carta personal al presidente luso, Salazar, en 

ella el prelado reconoció su antigua admiración por él y algunas de sus políticas y criticó su política social 

como promotora de la pobreza y de desigualdad; acusándolo de que, en lugar de luchar contra el 

comunismo, su política reaccionaria lo promovía. Finalmente, Gomes le propuso que el Régimen debería 
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El principal de los elementos de cambio fue, sin duda, el Concilio Vaticano II. 

Este acontecimiento eclesial y mundial podemos calificarlo como uno de los más 

importantes del siglo XX y uno de los más trascendentales en la historia de la Iglesia. Fue 

un momento de llegada y, sin duda, de partida. La mayor parte de los elementos venían 

gestándose con anterioridad (movimiento litúrgico, teológico, ecuménico) pero algunos 

nacieron en esos mismos años (mundialización de las ideas teológicas, nuevas 

sensibilidades ante el mundo y ante la iglesia, nuevos puntos de vista en las relaciones 

entre religiones). En la vida de Olaechea, aunque ya algo anciano para esos nuevos 

parámetros, su participación en el Concilio Vaticano II supuso uno de los más 

significativo de su vida. 

El Papa Juan XXIII en enero de 1959 anunciaba, de una manera sencilla la 

celebración de un Concilio Ecuménico para toda la Iglesia en la sala capitular del 

convento de San Pablo Extramuros de Roma1317. Había pasado casi un siglo desde el 

último, el Vaticano I1318. Quizás, el Papa no fue consciente del todo, en un primer 

momento, de las repercusiones eclesiales y mundiales que ello traería. 

Olaechea expresó todavía en la Carta Pastoral la Iglesia y el Estado (1962)1319, 

una eclesiología anterior al Vaticano II. La Iglesia aparece como sociedad perfecta que 

tenía dentro de sí todo lo que necesitaba para conseguir sus fines. Existían, según este 

análisis, dos sociedades perfectas: la Iglesia y el Estado, ya que ambas contaban con todos 

los medios que necesitaban. El dominico Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274)) 

conocía la teoría de la sociedad perfecta, pero no la aplicó a la Iglesia. Esta empezó a 

introducirse en la eclesiología de manera discreta a partir aproximadamente de los 

tiempos del jesuita Roberto Belarmino (1542-1621). En el siglo XIX este pensamiento 

estaba bien asentado y pasó al magisterio. En un esquema sobre la Iglesia que nunca llegó 

a discutirse en el Vaticano I (1869-1870), se reconocía a la Iglesia como sociedad 

perfecta. Se preparó un canon en el que se afirmaba que la Iglesia tenía plena potestad 

judicial y coercitiva. La enseñanza pasó a la doctrina papal y se hizo frecuente en las 

encíclicas de León XIII. Aparece en la primera frase de la constitución apostólica con la 

que Benedicto XIII promulga el Código de Derecho canónico de 1917. 

En su encíclica sobre el cuerpo místico, Mystici Corporis, Pío XII presenta en 

1943 a la Iglesia como cuerpo de Cristo y como sociedad perfecta: “Nuestra unión en y 

con Cristo se hace patente en primer lugar por el hecho de que, dado que Cristo quiere 

que la comunidad cristiana sea un cuerpo, es decir, una sociedad perfecta, sus miembros 

deben estar unidos ya que todos trabajan por un mismo fin”. 

En los años anteriores al Vaticano II la concepción de la Iglesia era como sociedad 

perfecta. El jesuita Joaquín Salaverri (1892-1972), por ejemplo, decía en su tratado latino 

 
comenzar reformas políticas, que eventualmente conducirían a una verdadera democracia en Portugal. 

Salazar se indignó por dicha carta, ya que rompía con el papel tradicional de la jerarquía católica portuguesa 

que actuaba como apoyo del Régimen. Salazar se negó a responderle. El obispo fue aconsejado de retirarse 

un tiempo fuera del país. Salió el 24 de julio de 1959, al volver se le negó la entrada a Portugal y estuvo 

exiliado durante 10 años. El texto de la carta se puede leer en portugués, ofrecida por la Fundaçao Spes, 

creada por el mismo obispo, cf http://www.fspes.pt/PaginadaNet/CartaaSalazar.pdf (consultado, 

16.04.2020). 
1317 “Venerables hermanos y queridos hijos nuestros. Pronunciamos delante de vosotros, cierto 

temblando un poco por la emoción, pero con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de 

la doble celebración: de un Sínodo Diocesano para la Urbe [Roma], y de un Concilio Ecuménico para la 

Iglesia universal” AAS 51 (1959) 65-69. De esta sencilla manera anunciaba el hecho más trascendental que 

la Iglesia Católica ha vivido desde el siglo IV y probablemente uno de los más importantes de la humanidad 

en los últimos siglos. 
1318 Cf Giacomo MARTINA, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. Vol. III: L’età del 

liberalismo. Brescia, Morcelliana 1995, 275-309. 
1319 Cf BOAV (julio, 1962) 561-570; “Las Provincias” (13.07.1962) 12. 

http://www.fspes.pt/PaginadaNet/CartaaSalazar.pdf
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De Ecclesia, que era una verdad de fe católica (de fide catholica), porque es propuesta 

por el magisterio universal ordinario. Según él, es necesario mantener que «la Iglesia es 

una sociedad perfecta y absolutamente independiente, con pleno poder legislativo, 

judicial y coactivo». Otro conocido manual de Teología Dogmática, el del teólogo alemán 

Ludwig Ott (1906-1985), se contentaba con decir que «la Iglesia es una sociedad 

perfecta»; era una sentencia cierta (sententia certa). 

La concepción de la Iglesia como sociedad perfecta subrayaba el aspecto jurídico-

institucional, los valores que esta quería transmitir, a saber, la genuina independencia de 

la Iglesia en la consecución de sus fines y la presencia en la Iglesia de una auténtica 

autoridad. Pero la concepción de la iglesia no puede quedarse sólo a nivel jurídico, sino 

también espiritual, como hizo Pío XII en la Mystici Corporis y demostraron teólogos 

como Charles Journet (1891-1975). 

El Vaticano II, aunque no habla de sociedad perfecta, usa simplemente la 

expresión sociedad. En efecto, la Lumen gentium afirma que la Iglesia, en este mundo, 

está “constituida y organizada como una sociedad” (LG 8), a la cual los fieles se 

“incorporan” (LG 14), siendo una “sociedad ordenada jerárquicamente” (LG 20) y, en 

una preciosa expresión que recuerda la famosa fórmula de san Ignacio de Antioquía “la 

sociedad universal del amor” (LG 23). Además, se subraya que la Iglesia tiene en sí todo 

lo que sirve para conseguir su fin (LG 27; CD 8.16), y se recuerdan las exigencias de la 

“libertad de la Iglesia” (DH 13), al distanciarse de los regímenes de cristiandad o estados 

católicos (DH 13; GS 42). En este sentido, el Vaticano II acogió, aun sin nombrarla, una 

cierta noción de sociedad perfecta en su comprensión de la Iglesia como sociedad 

completa. 

La importancia de este documento radica en que Olaechea manifiesta, justo antes 

del Concilio, su eclesiología que será distinta a la visión que tendrá de la iglesia al 

terminar el Vaticano II, sólo tres años más tarde en 1965. 

Para participar en el Concilio Vaticano II, fueron convocados 86 prelados del 

episcopado español, incluidos dos cardenales de la Curia, el claretiano Arcadio María 

Larraona y Saralegui (1877-1973) y el benedictino Anselmo María Albareda y Ramoneda 

(1892-1966)1320. El conjunto episcopal español respondía a una formación doctrinal 

escolástica, a una iglesia muy cerrada en sí misma, poco tolerante, bastante integrista, 

muy centrada en los aspectos morales y menos preocupada por una pastoral 

evangelizadora y renovadora que tuviere en cuenta los cambios existentes en la sociedad 

española1321. Los obispos españoles no estaban al tanto de las corrientes pastorales y 

teológicas vigentes en otros países y que iban a marcar la pauta durante todo el 

Concilio1322. En mayoría se sintieron sorprendidos y perplejos en su primer momento. El 

diálogo con el mundo moderno, la libertad religiosa, la manera de entender la iglesia y su 

relación con el mundo, eran temas a lo que los españoles no estaban acostumbrados y 

sobre los que recaía cierto velo de modernidad y por ende de peligrosidad de principios. 

Vivían en un estadio de cristiandad. 

 
1320 De los 86 prelados que estaban convocados, fueron dispensados de tener que acudir a Roma 

por ancianos o enfermos: Lauzurica de Oviedo, Alcaraz de Badajoz, Marroig de Menorca, Cartañá de 

Gerona, Rodrigo de Huesca y Múgica, dimisionario de Vitoria. Durante el Concilio fallecieron: Eijo de 

Madrid, Eguino de Santander, Barbado de Salamanca, Enciso de Mallorca, Vizcarra de la Acción Católica, 

Rodenas de Almería y Lauzurica de Oviedo. Mientras seis nuevos se incorporaron durante su desarrollo 

(1962-1965): Rubio Repullés, Guerra Campos, Romero de Lema, Díaz Merchán, Puchol y Morta, La media 

de edad ascendía a 65,3 años, lo que indica que la gran mayoría había llegado al sacerdocio antes de la 

guerra civil, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 407, nota 62. 
1321 Cf ibid. 
1322 Juan ARIAS, Don Marcelino…, 30. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

205 
 

En una entrevista en el periódico Pueblo, Olaechea comentó como el Vaticano II 

representaba una manera nueva de concebir la iglesia y la repercusión que tendría en la 

formación de nuestros seminaristas. La mayor virtud del episcopado español según 

Olaechea era “integridad absoluta a la doctrina y a la moral y su adhesión incondicional 

a la Santa Sede”. En la entrevista reconoció que el catolicismo español era más dogmático 

y menos pastoral, pero está caminando lentamente1323. 

Por parte de la Congregación Salesiana, los salesianos que participaron como 

padres conciliares en el Concilio fueron cuarenta y siete: “El Rector Mayor, Rvdmo. 

Renato Ziggiotti, el Eminentísimo Cardenal Raúl Silva, Arzobispo de Santiago de Chile, 

siete Arzobispos y treinta y seis Obispos y dos peritos consultores”1324 y seis fueron 

miembros de comisiones1325.  

La participación de Olaechea en Concilio Vaticano II fue todo un viaje catártico, 

como para la mayoría de los prelados españoles, con el agravante que le llegó un poco 

tarde en su trayectoria vital para su esquema mental1326. El Concilio fue un revulsivo para 

toda la Iglesia española. 

Cuatro fructíferos periodos de sesiones, cientos de reuniones, más de dos mil 

participantes y varios miles de peritos, colaboradores y periodistas fueron testigos de uno 

de los mayores acontecimientos de la iglesia católica. Los aires de cambio, la necesidad 

de una puesta al día se vivió intensamente dentro y fuera de la iglesia, incluida Valencia. 

Había que poner en marcha una compleja maquinaria. Recorramos las distintas fases 

conciliares y las distintas intervenciones de Olaechea: 

 

a) Fase ante preparatoria del Concilio. 

Tras el anuncio de la celebración de un concilio general, el 25 de enero de 1959 

por parte del papa Juan XXIII, el cardenal Domenico Tardini envió a los obispos, las 

universidades católicas de Teología y de Derecho Canónico y los Dicasterios de la curia 

romana una carta circular consulta-encuesta con algunos aspectos para la celebración del 

concilio. A Olaechea le llegó una carta fechada el 18 de julio de 1959. Después de 

trabajarla la reenvió el 27 de septiembre de ese mismo año1327. Dividida en seis bloques, 

las respuestas de Olaechea reflejaban preocupaciones teológicas más propias del Vaticano 

I que las que después se van a desarrollar en el Vaticano II, expresa una evidente 

preocupación pastoral y presenta algunas propuestas audaces (desaparición del colegio 

cardenalicio, supresión de algunos ritos, restauración del diaconado no célibe, la defensa 

del uso de las lenguas vernáculas en la liturgia…). 

 

b) Fase preparatoria del Concilio (1960-1962) 

En agosto de 1960, fue designado para la Comisión Preparatoria de Estudios y 

Seminarios que estaba presidida por Giuseppe Pizzardo y la conformaban cuarenta 

miembros1328. De esta manera, Roma le reconocía su larga experiencia y competencia en 

lo concerniente a la formación y la organización de los seminarios y su cargo de 

 
1323Ibd. 
1324 BSE (enero, 1963) 5. 
1325 Ibd. 
1326 Es novedoso e importante el trabajo el realizado por Vicent Comes realizado sobre material 

archivístico de primera mano, cf V. COMES IGLESIA Marcelino Olaechea y el Concilio…, 121-189.  
1327 Cf ACV FO c. 60 p. 2 d. 8. Se trata una copia del documento de seis páginas. González 

Moralejo, su auxiliar, también lo presentó, cf ACV FO Concilio c. 23 p. 3 d. 30. 
1328 BOAV (octubre, 1960) 829. Los dos motivos que Olaechea cree tener para ello son: el haber 

sido visitador pontificio de los Seminarios de 1934 a 1935 y el ser el presidente de la Comisión Episcopal 

de Seminarios españoles (cree que haber sido elegido no por su persona, sino por la calidad de los 

seminarios que mantiene España), cf “Gaceta del Norte” (09.11.1962). 
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presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios en España. Todas las comisiones 

preparatorias comenzaron su trabajo coordinadas por la Comisión Central Preparatoria, 

presidida por el Papa y por su secretario general Pericle Felici (1911-1982), arzobispo 

titular de Samosata1329.  

Su comisión celebró seis reuniones y Olaechea participó en todas las que su salud 

se lo permitió1330. La comisión logró al final perfilar dos documentos de trabajo para el 

concilio: uno sobre el fomento de las vocaciones eclesiásticas y otro sobre un plan de 

formación en los seminarios1331. 

Olaechea preparaba al mismo tiempo su archidiócesis levantina con distintos 

medios: 

 

- En enero de 1961, publicó una carta pastoral titulada Oraciones por el Concilio 

Ecuménico1332, animando a rezar por el concilio, del cual aún no se sabía la fecha, 

y se estudie lo que es un concilio. 

- En marzo, el Boletín abría una sección especial sobre el concilio en la que 

reproduciría las crónicas y mantendría así informada de primera mano la 

diócesis1333. 

- A primeros de marzo de 1961, la semana dedicada a santo Tomás en el seminario 

tuvo como tema central el Concilio1334. 

- El Viernes Santo 20 abril de 1962 a las doce de la mañana se recitó y meditó un 

Vía Crucis Penitencial por el concilio Vaticano II1335 

- Y poco antes de comenzar la primera sesión del mismo, el 1 de octubre de 1962, 

publicó otra carta pastoral al clero y a los fieles de la archidiócesis sobre el 

Concilio Vaticano II, llamada, Oración y Penitencia1336. En esta carta subraya la 

importancia de apoyar los trabajos del concilio con la oración y la penitencia. Y 

para motivarlo subrayaba dos aspectos: la finalidad del concilio y los medios más 

eficaces para lograrla. Como finalidad del concilio se apunta a “la santidad y la 

unidad en los clérigos y fieles de la Iglesia Católica nuestra Madre, verdadera 

esposa de Cristo, por El fundada, por Él asentada en la roca de Pedro, su Cabeza 

visible, y por Él asistida y vivificada hasta el fin de los siglos”. Con una triple 

meta fijada por el mismo Papa Juan XXIII: el acrecentamiento de la fe católica; 

una verdadera renovación de la vida cristiana del pueblo fiel y una más apta y más 

razonable acomodación de la disciplina eclesiástica a las necesidades de nuestros 

 
1329 Cf AAS 52 (25.10.1960) 848 (había también otro salesiano miembro de la comisión, el 

sacerdote Alfonso Mª. Stickler (1910-2007), que sería nombrado en 1971 prefecto de la Biblioteca 

Apostólica Vaticana; en 1983 arzobispo titular de Bolsena y pro-Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana; 

en 1984 Pro-Archivero de la Santa Iglesia Romana; en 1985 Bibliotecario y Archivero de la Santa Iglesia 

Romana hasta 1988 y en 1985 cardenal con el título de San Jorge en Velabro, cf Harris M. LENTZ III, Popes 

and Cardinals of the 20th Century: A Biographical Dictionary. London, McFarland 2002, 180-181. 

Durante 1961 y 1962, Olaechea tuvo que trasladarse a Roma para las reuniones de la comisión y casi 

siempre visitó la comunidad de salesianos españoles presentes en la comunidad del Sagrado Corazón, junto 

a Estación de Términi, cf BSE (junio, 1962) 23 (con una fotografía con los estudiantes). 
1330 “Y por tanto, sin ir a Roma a mi Comisión Conciliar de Seminarios, que hoy empezaría sus 

sesiones, porque el médico manda” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia, 03.03.1964. 

Reuniones y entrevista a uno de los miembros, el superior general de los Operarios Diocesanos, Vicente 

Lores Palau (1904-1998), cf BOAV (diciembre, 1961) 1113-1115. 
1331 Sobre el trabajo de la comisión de estudios y seminarios, cf Giuseppe ALBERICO, Historia del 

Concilio Vaticano II. Vol. I. Salamanca, Sígueme 1999, 176-178. 
1332 Cf BOAV (enero, 1961) 73-75. 
1333 Cf BOAV (marzo, 1961) 188. 
1334 Cf BOAV (junio, 1961) 534. 
1335 Cf BOAV (mayo, 1962) 420-421. 
1336 Cf BOAV (octubre, 1962) 761-766. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

207 
 

tiempos. Todo con un carácter pastoral más que dogmático. Y resalta que esto no 

será posible, sin una crisis de ideas y costumbres y un proceso a largo plazo. Y 

como medios más eficaces para lograr el éxito: la oración y la penitencia. Para 

todo ello dispone algunos medios prácticos para la diócesis valenciana: 

 
“1. En la hora - que ciertamente anunciará la prensa - de apertura del Concilio 

Vaticano Segundo, repiquen a gloria durante diez minutos todas las campanas de 

las iglesias abiertas al público en nuestra Archidiócesis; y en ese día se canten o 

se recen públicamente en ellas o el Veni Creator o las Letanías de los Santos. 

Anímese a acercarse en ese día a los santos sacramentos de la confesión y 

comunión, el mayor número de fieles.  

2. Récese públicamente en las iglesias el santo Rosario no sólo todos los días del 

mes de octubre, en que podrá hacerse «coram Sanctissimo», sino todos los días 

en que estén abiertas las Sesiones del Concilio; terminándolo con la Oración por 

el Concilio, compuesta por Juan XXIII.  

3. Una vez al mes, durante las Sesiones del Concilio, récense o cántense en 

público las Letanías de los Santos, en todas las referidas iglesias, el día que se 

crea más oportuno.  

Rogamos a las dignas autoridades provinciales y locales que tanto se distinguen 

por su amor a la Iglesia, redoblen su empeño para que los espectáculos y 

diversiones en playas, teatros, cines, radios, televisiones..., nada se proyecte que 

no se ajuste sinceramente a las normas de la moral católica”1337. 

 

Llama la atención que todas son medidas propuestas por Olaechea fueron 

espirituales-devocionales y no formativas o de estudio-reflexión de la documentación 

producida por el concilio. 

El 8-9 de octubre de 1962, unas convivencias (jornadas de oración y trabajo) 

sacerdotales por el Concilio celebrado por los arciprestazgos del Santo Cáliz y de Nuestra 

Señora de los Desamparados de la ciudad de Valencia1338. Las presidió González 

Moralejo y comenzó leyendo una carta de Olaechea, agradeciendo, animando a la 

contestación de una encuesta y a cumplir los deberes de un buen sacerdote. El retiro tenía 

como objetivo rezar por el buen desarrollo del Concilio. 

En octubre de 1961 la Junta de Metropolitas publicó una Declaración Colectiva 

ante el Concilio Ecuménico Vaticano II1339. En ella anima, en vísperas de la apertura de 

concilio, a unirse en el estudio y en la oración. 

En esta etapa preparatoria estuvieron trabajando la comisión central, diez 

comisiones preparatorias y dos secretariados. 

Al comenzar el Concilio, Olaechea contaba 73 años, llegaba algo anciano y 

siempre de salud débil. Fue acompañado por su auxiliar, González Moralejo, y dos peritos 

nombrados por la Santa Sede a propuesta del prelado, el teólogo dominico Emilio Sauras 

García (1908-1991) y su secretario personal, Joaquín Mestre Palacio (1923-1995). 

Se hospedó, no con los obispos españoles que se instalaron en el Colegio Español 

(vía Torre Rossa, 2), ni con los obispos salesianos en el Instituto Teresa Gerini1340, sino 

 
1337 BOAV (octubre, 1962) 766. 
1338 Cf BOAV (noviembre, 1962) 901-903. 
1339 Cf J. IRIBARREN (cuidada), Documentos colectivos…, 339-349. En el Boletín Diocesano de 

Valencia también se publicó, cf BOAV (marzo, 1961) 189-196. 
1340 Cf ACV FO c. 86 p. 8 d. 377. Carta Direzione Generale Opere Don Bosco - Olaechea, Roma, 

19.03.1962. “Los Padres conciliares salesianos fueron: El Rector Mayor, rvdmo. Renato Ziggiotti; el 

Eminentísimo Cardenal Raúl SILVA, Arzobispo de Chile; siete Arzobispos y treinta y seis Obispos. Los dos 

peritos consultores son: El padre Alfonso Stickler, Rector Magnífico del Pontificio Ateneo Salesiano y el 

Padre Jorge Catellino, libre docente de la Escuela Oriental de la Universidad de Roma y en la Universidad 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

208 
 

en un pisito moderno en el nº 15 de la vía de la Conciliazione, de las Operarias Diocesanas 

con las que mantenía un gran vínculo. Ello es importante, no sólo por el dato en sí mismo, 

sino porque dejaba traslucir dos cosas: al hospedarse como padre conciliar único, lo 

aislaba de la relación y el comentario con los demás padres conciliares y segundo, se 

encontraba muy cerca del Vaticano lo que le venía muy bien dada su edad avanzada y sus 

achaques para trasladarse para los trabajos conciliares. 

El 11 de octubre de 1962, Juan XXIII presidió el acto de inauguración del 

Concilio. Tras la intervención de los cardenales Liénart y Frings en la sesión del 13 de 

octubre de 1962, el 16 se sometió a votación de los Padres la composición de las diversas 

comisiones conciliares1341. Olaechea obtuvo un amplio respaldo con 1.495 votos, siendo 

el tercero más votado de entre los dieciséis miembros que se eligieron para la Comisión 

de Estudios y Seminarios1342. Es significativo que la comisión conciliar, con respecto a la 

preparatoria, se hubiera renovado en más de sus dos terceras partes. Olaechea era uno de 

los cinco miembros de los dieciséis de la comisión preparatoria que habían sido elegido 

por los padres conciliares1343. 

En el ambiente del concilio los padres conciliares se fueron reuniendo por grupos 

de opinión, nacionalidad y sensibilidad. Olaechea formó parte del grupo denominado 

Coetus Internationalis Patrum (Grupo Internacional de Padres, CIP), el más numeroso, 

más concientizado y conservador del Concilio1344. El 18 de abril de 1963, Geraldo de 

Proença Sigaud (1909-1999), arzobispo de Diamantina (Brasil), fundador y líder del 

grupo, le dirigió una carta a Olaechea en la que le informaba, que, conocida su mentalidad 

tradicional, si deseaba continuar de forma activa en el grupo y si su nombre podía ser 

dado a conocer como miembro del grupo. El arzobispo Geraldo apuntaba también su 

inteligencia y su prestigio1345. Olaechea, como siempre, se tomó su tiempo para sopesar 

 
Lateranense” BSE (enero, 1963) 5. Y una fotografía del Rector Mayor rodeado de los Obispos Salesianos 

que se hospedaban en la casa salesiana de Teresa GERINI en Ponte Mammolo, cf ibd., 4 (esta fotografía 

saldrá publicada también en, cf DBS, s.n.- Italia-Roma-1963- titulada: Un gruppo di vescovi salesiani della 

prima sessioni del Concilio. 
1341 Los obispos españoles estuvieron presentes prácticamente en todos los organismos 

preparatorios del Vaticano II, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 407-408, nota 64. Aunque fueron 

los segundos que más intervenciones tuvieron a viva voz con el micrófono, pues la mayoría de sus 

intervenciones se redujeron a cambios de palabras o pedir explicaciones de algunos conceptos. 
1342 Olaechea quedó el tercero, detrás de Patricio O’Boyle, obispo de Washington el más votado 

para la comisión, con 2.059 votos, y de Alfredo Silva Santiago obispo de Concepción (Chile), con 1.750 

votos, cf Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II. Volumen I, Periodus Prima, Pars I. Sessio Publica 

I, Congregationes Generales I-IX. Civitas Vaticana, Typis Poliglottis Vaticanis, 1970. 
1343 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 408. 
1344 Este grupo se reunía en la Curia Generalicia de los agustinos y del mismo formaban parte: 

Marcel Lefebre, Superior General de los Padres del Espíritu Santo y más tarde presidente del Grupo, 

cardenal Siri, arzobispo de Génova, Luigi Carli, obispo de Segni (Italia), Jean Prou, abad de Solesmes, y 

Superior General de la Congregación Benedictina de Francia, Casimiro Morcillo, obispo de Madrid, José 

Maurício Da Rocha, obispo de (Braganza en Brasil), Antonio de Castro Mayer, obispo de Campos, Carli 

De Segni, Ruffini, de Palermo, Borromeo de Pésaro, Florit y el Cardenal Browne O.P, También lo apoyaban 

peritos como el jesuita, Cándido Pozo y la aprobación del cardenal Alfredo Ottaviani, Prefecto de la Sagrada 

Congregación del Santo Oficio de la Romana y Universal Inquisición, cf Giuseppe ALBERIGO (dir.), 

Historia del Concilio Vaticano II. Vol. II. Salamanca, Sígueme 2002, 191-196; José ORLANDIS, La Iglesia 

Católica en la segunda mitad del siglo XX. Madrid, Palabra, 1998, 13-148. El grupo contaba con cardenales 

italianos de gran autoridad, aunque parece que no estaban muy organizados y su influencia en el ambiente 

conciliar fuera limitada, cf Philippe ROY-LYSENCOURT, Miembros del Cœtus Internationalis Patrum au 

Conseil Vaticano II. Inventario de intervenciones y suscripciones de socios y simpatizantes. Lista de 

teólogos y signatarios. Lovaina, Peeters 2014; ibd., Recueil de documents du Coetus Internationalis Patrum 

pour servir à l'histoire du concile Vatican II. Strasbourg, Institut d'étude du christianisme 2019. 
1345 Cf ACV FO c. 88 p. 7 d. 217. Carta Geraldo de Proença - Olaechea, Diamantina (Brasil), 

18.04.1963. 
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su respuesta, además de por sus quehaceres, y respondió el 10 de mayo de una forma 

breve y sibilina. A la primera pregunta, contestaba que estaba contento de formar parte 

de ese grupo “sin merma de toda apertura necesaria para animar in charitate a los 

hermanos separados a formar parte del único redil”. A la segunda, esquivaba su respuesta 

clara sosteniendo que “Dar a conocer los nombres del grupo […] vean si es prudente. Tal 

vez unidos en ese fin sin que aparezcamos formando agmen factum, será más eficaz”1346. 

Olaechea tomó parte en las cuatro sesiones1347. Los padres conciliares españoles 

fueron, después de los italianos, quienes con mayor frecuencia se acercaron al micrófono 

conciliar para manifestar las más variadas opiniones, la mayoría de ellas para sugerir 

cambios de palabras o pedir explicaciones sobre algún concepto1348. 

Olaechea leía y examinaba todos los documentos de estudios elaborados en las 

sesiones de trabajo, realizando aportaciones personales. En una entrevista en Radio 

Vaticano en 1962, Olaechea define de esta manera el Concilio: 

 
“Se trata de un acontecimiento histórico de tanta importancia que sólo el paso de los años 

permitirá abarcar su grandiosidad, belleza y trascendencia. Es ciertamente, un don de Dios 

poder intervenir en él”1349. 

 

Aunque sólo habló tres veces en el aula conciliar, sus comunicados a la mesa 

presidencial fueron frecuentes e incesantes. 

 
“Además de estas actividades propias de las comisiones a que perteneció, Monseñor 

Olaechea tuvo otras muchas aportaciones al Concilio, particularmente en el estudio y 

redacción de la Constitución “Lumen gentium” sobre la Iglesia, en el Decreto “Christus 

Dominus” sobre el oficio pastoral de los obispos, en el Decreto “Presbyterorum ordinis” 

sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, y en la Declaración “Dignitatis humanae” 

sobre la libertad religiosa. Pero sus intervenciones más fervorosas y eficaces las tuvo en 

la preparación del Capítulo VIII de la Constitución dogmática “Lumen gentium”1350. 

 

En la Comisión de trabajo, Olaechea puso el acento en la necesidad de fomentar 

las vocaciones y en la importancia de la teología de Santo Tomás en los estudios de los 

seminaristas1351. Fueron meses de trabajo intenso y complejo, pues algún documento de 

la comisión, como por ejemplo el De sacrorum alumnis formandis, tenía 98 páginas. 

Durante el Concilio, dentro de la comisión de estudios y seminarios se mantuvo 

un vivo debate a propósito del carácter y conveniencia de los seminarios menores. 

Olaechea, en nombre del episcopado español, presentó el seminario menor como un 

medio para la selección de vocaciones; la vocación, sostenía, constituye un proceso, 

respecto al cual el seminario menor es un medio para cultivar los primeros gérmenes, de 

modo que, al final de este período de formación, la Iglesia pueda tener la certeza moral 

de que el candidato es llamado al sacerdocio. El Concilio finalmente dejará a criterio de 

cada Conferencia Episcopal establecer un modelo u otro de seminario menor. 

El trabajo de la comisión de estudios y seminarios estuvo muy condicionado por 

la exigencia de la comisión coordinadora de reducir la extensión de los dos textos que se 

le habían encargado, lo que obligó a redactar sucesivamente diversos esquemas. De este 

 
1346 ACV FO c. 89 p. 12 d. 339. Carta Olaechea - Geraldo de B, Valencia, 10.05.1963. 
1347 Si bien falta a alguna de las sesiones de trabajo de la Comisión de Seminarios, “porque el 

médico manda” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia 03.03.1964. 
1348 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 408. 
1349 Cf “Gaceta del Norte (09.11.1962). 
1350 ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 5. 
1351 ACV FO Concilio. c. 23 p. 3 d. 2 y d. 26. 
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modo, tanto el “Decretum de institutione sacerdotali” (finalmente, “Optatam totius”) 

como la “Declaratio de educatione christiana” (finalmente, Gravissimum educationis) 

formaron parte, finalmente, de los siete textos conocidos como “esquemas cortos”. 

Temas sobre los que Olaechea intervino1352: 

 

i. Liturgia: 

Sobre este tema intervino dos veces: 

1ª El 27 de octubre de 1962, referido al proemio y el capítulo primero del esquema 

sobre liturgia. Fueron algunas indicaciones sobre palabras y expresiones. No 

fueron tenidas en cuenta por la Comisión. 

El miércoles 7 de noviembre, Olaechea transmitía sus primeras impresiones en 

una entrevista grabada en Radio Vaticana, después radiada por Radio Nacional de 

España y publicada en el Boletín Diocesano1353 y la prensa local. Con una 

impresión positiva y de sana piedad y haber sido elegido para la comisión de 

Seminarios y Enseñanza. Se le pregunta por el florecimiento de las vocaciones en 

España que Olaechea atribuye a la sangre de los mártires y a la religiosidad de las 

familias españolas y lanza una bendición para su diócesis. 

2ª 13 noviembre de 1962, sobre el proemio del capítulo quinto del esquema, el 

año litúrgico, acentuando el papel de María en la obra redentora de su Hijo (el 

número 103). Fue aceptada por la comisión y votada el 24 de octubre de 1963 (en 

la segunda sesión del concilio). 

El 14 de noviembre de 1962 se sometió a votación general todo el estema a 

votación, 2.162 a favor, 46 en contra y 7 nulos. Por tanto, la comisión litúrgica 

podía trabajar el esquema para introducir las enmiendas requeridas, trabajo que 

continuó durante el período entre la primera y la segunda sesión conciliar. 

En Valencia, el 18 de abril de 1964, con motivo de una semana de estudios sobre 

la Virgen, el teólogo Emilio Sauras comentó, ponderándola, la aportación personal 

de Olaechea la especial consideración de María en el documento conciliar sobre 

la liturgia1354. 

 

ii. Revelación: 

Siendo uno de los temas más debatidos en el concilio y de gran importancia, 

apenas tenemos datos que nos revelen la posición de Olaechea en este punto. 

Aunque no es de extrañar que el 29 de septiembre de 1965 al votarse el último 

esquema sobre este tema, Olaechea votase afirmativamente. 

 

iii. Iglesias Orientales Cristianas: 

Olaechea tomó la palabra el 28 de noviembre de 1962, cuando se comenzaban a 

discutir los aspectos generales del esquema. Propuso retoques e insistió en que 

suavizasen algunas expresiones y se insistiera más en el espíritu ecuménico del 

texto. 

El esquema se retiró por votación y se pidió que se integrara en el esquema de la 

Iglesia y del Ecumenismo1355. 

 

 
1352 En esta parte del trabajo sigo a Vicent COMES cuya investigación está realizada con material 

archivístico de primera mano como ya hemos indicado, cf V. COMES IGLESIA, Marcelino Olaechea y el 

Concilio…, 121-189. 
1353 Cf BOAV (diciembre, 1962) 1033-1036; “Gaceta del Norte” (09.11.1962). 
1354 Cf BOAV (mayo, 1964) 301-302. 
1355 Cf V. COMES IGLESIA, Marcelino Olaechea y el Concilio…, 150-151. 
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iv. Iglesia: 

Sobre el misterio de la Iglesia apoyó la intervención del cardenal Arriba Castro 

del 8 de octubre de 1963, que sostenía la validez del esquema, aunque con algunas 

modificaciones. 

Sobre la colegialidad hace una aportación por escrito los primeros días de octubre 

de 1963, en la que expresa su recelo hacia la misma.  

Sobre el diaconado, que en su primer informe se mostró partidario de su 

aceptación, cambia de pensamiento y no aprueba ni el diaconado permanente, ni 

el diaconado para personas no célibes. 

Sobre el tema de María se creó tensión entre los padres conciliares, que unánimes 

en el gran papel de María en la Historia de la Salvación, diferían entre la 

posibilidad de elaborar un documento propio o situarla en un capítulo dentro del 

Misterio de Cristo en la Iglesia (dentro de la Lumen Gentium). Olaechea era más 

partidario de la primera opción, pero en el aula prevaleció la segunda. Olaechea 

fue uno de los 521 que votó placet iuxta modum. 

Sobre la vocación a la santidad, que se había convertido en el centro del capítulo 

cuarto, presentó una enmienda escrita, a propósito de los consejos evangélicos. Si 

bien ésta no fue aceptada por la comisión redactora. Firmó una petición, junto a 

679 padres, al entender que no quedaba bien recogida en este capítulo cuarto el 

carácter específico de la profesión religiosa. Esta petición fue aceptada por 1.505 

frente a 698 que se opusieron. 

Un cambio en el sistema de votación permitió sacar el documento adelante y ser 

votado el 30 de diciembre de 1964. Olaechea votaría, probablemente, placet iuxta 

modum, aunque no lo sabemos con certeza. 

 

v. Obispos: 

El texto fue presentado el 5 de noviembre de 1963. El debate estuvo lleno de 

momentos de gran tensión. El 13 de noviembre se comenzó la discusión sobre las 

conferencias episcopales. Había un gran recelo entre los obispos que giraba ante 

la posible pérdida de poder personal de ellos. Olaechea realizó una breve 

exposición que presentó como enmienda al texto. 

 

vi. Libertad Religiosa: 

Fue uno de los temas más críticos y en el que los obispos españoles, aislados en 

una situación de acomodo en el sistema nacional-católico, no entendían. Al final 

lo aceptaron como algo inevitable. Fue un auténtico drama para la mayoría del 

episcopado español. 

La posición inicial de Olaechea quedó retratada en una carta al claretiano José 

Herrera: “Le felicito a Vd. muy particularmente por pensar cómo piensa respecto 

a esa nefasta liberta religiosa. Yo espero que no se dé nunca en España y así se lo 

pido a la Sma. Virgen”1356. 

No era sólo una preocupación del episcopado español, sino también de los fieles. 

El Régimen franquista que había firmado el Concordato de 1953 y estaba 

interesado en el apoyo de la Iglesia, recelaba bastante del tema. Muchas fueron las 

enmiendas de los prelados, no sólo de los prelados españoles; Olaechea preparó 

la suya, pero no la envió. Fueron jornadas tensas, pudo incluso de hablarse de 

crisis de octubre. Tuvo que intervenir el papa Pablo VI e indicar al cardenal 

Quiroga Palacios: “No tengan miedo a la libertad religiosa. Sé muy bien que las 

 
1356 ACV FO c. 89 p. 13 d. 383. Carta Olaechea - Herrera, Valencia, 17.07.1963. 
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circunstancias de España son muy especiales y yo estaré con España. Pero estén 

los españoles con el Papa: no tengan miedo de la libertad religiosa”1357. 

Se aplazó el debate para la siguiente sesión. En el verano de 1965, Olaechea en 

una carta pastoral expresaba su visión de la libertad religiosa1358. En la misma 

sostenía la libertad personal de conciencia que distinguía de la libertad religiosa. 

Era consciente que de la primera nadie la podía regular ni censurar, la segunda 

tanto en cuento tenga exterioridad, la autoridad y el Estado debían regular si era 

perniciosa para sus habitantes. En definitiva, tenía como límite el bien común. Era 

evidente que Olaechea se movía en parámetros de la doctrina tradicional y dentro 

del ambiente nacional-católico en España. Para esta doctrina, con largo apoyo en 

el magisterio eclesial, la única verdadera Iglesia era la única que tenía derecho a 

la libertad, mientras que las otras religiones, al encontrarse en el error, solo podían 

tener derecho a la tolerancia en el ámbito público. 

El 26 de octubre se comenzaron las votaciones y el 19 de noviembre se votó 

definitivamente: 1954 votos a favor y 249 negativos. Probablemente Olaechea se 

inclinaría por apoyar la libertad religiosa como algo a lo que no se podía 

oponer1359. 

 

vii. Sacerdotes: 

A mediados de octubre de 1964 se comenzó a trabajar el esquema. Olaechea 

preparó una enmienda escrita sobre la secularización de los sacerdotes. No la pudo 

presentar porque el esquema fue retirado. Se presentó de nuevo en octubre de 

1965, ahora con un texto casi nuevo, enriquecido y con un enfoque más teológico 

y pastoral. 

 

viii. Formación en Seminarios: 

Este tema era uno que Olaechea conocía muy bien dada su larga experiencia en 

este campo. Trabajó decididamente en la elaboración del decreto, Optatam totius, 

Presentó una larga enmienda que resumió en nueve puntos. Con las enmiendas y 

aportaciones recibidas la Comisión de Estudios y Seminarios redactó un nuevo 

esquema con 22 proposiciones mucho más amplias y un proemio, compuesto por 

siete capítulos. 

El esquema, con las aportaciones, volvió al aula el 11 y 12 de octubre de 1965, 

siendo aprobado por 2196 votos positivos y 15 negativos. El 13 de octubre de 

1965, antes de la sesión de promulgación, dieron su plácet 2.212 Padres, frente a 

tan sólo 15 votos de no plácet. 

 

ix. Vida Religiosa: 

El esquema que recibieron los padres conciliares a finales de octubre de 1964 era 

el cuarto de los borradores redactados por la Comisión de Religiosos. Recibió 

muchas modificaciones: una espiritualidad más bíblica, la tensión entre 

apostolado y vida contemplativa, el respeto a la variedad de carismas según cada 

fundador, el significado de la obediencia, las formas de gobierno, la crisis de 

vocaciones jóvenes. El grupo de Coetus Internationalis, le envió indicaciones y 

sugerencias. En la votación conjunta del esquema, celebrada el 11 de octubre de 

 
1357 “Ya” (10.10.1964). Una crónica de Jesús IRIBARREN. 
1358 Cf BOAV (octubre, 1965) 603-617. 
1359 Si bien “declaró públicamente a los sacerdotes de su diócesis que ese esquema representaba 

un desastre para la Iglesia” Ramón GARRIGA, El cardenal Segura y el Naciona-Catolicismo. (= Espejo de 
España, 37). Editorial Planteta, Barcelona 1977, 333. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

213 
 

1965, quedó aprobado por 2.071 positivos y 13 negativos. Las dos tendencias que 

habían luchado se encontraban cansadas. 

 

x. Educación cristiana 

Olaechea aportó también en la declaración sobre la Educación Cristiana, 

Gravissimum educationis. 

 

Es de resaltar, como elemento significativo, cómo al final de las sesiones 

conciliares, el auxiliar de Olaechea, González Moralejo, fue el único prelado español que 

participó en una eucaristía y en la firma de un compromiso del grupo llamado “la iglesia 

de los pobres”1360, el más progresista, innovador y creativo de todo el concilio. 

Olaeche concluía el concilio con casi 77 años, cansado y algo desorientado. No 

acababa de entender el choque de mentalidades que había presenciado entre los obispos 

de todo el mundo, sentía tabalearse las sólidas bases sobre las que se había formado y 

sobre las que había vivido hasta el momento. Su inteligencia parecía indicarle que algo 

nuevo estaba naciendo y que él no llegaba a entender del todo. En un estudio realizado 

por Vicente Cárcel, gran conocedor de Olaechea, afirma, “que él sentó las bases de la 

actual organización diocesana, creando las estructuras e instituciones queridas por el 

Vaticano II, que siguen teniendo plena validez en nuestros días, tras haber sido sometidas 

a un lento proceso de revisión y adaptación durante los pontificados posteriores […]”1361. 

Sus relaciones con el Papa Pablo VI fueron muy buenas, al ser preguntado por el 

Papa en una entrevista durante el concilio respondió: 

 
“Un Papa excepcional. El mismo se ha retratado, una vez más, y ese discurso sin 

precedentes de la reapertura del Concilio. Yo no lo había oído bien cuando lo pronunció 

en San Pedro, por eso, como me gusta ser sincero, al salir de la ceremonia, al señor 

embajador, que me decía: “¿Ha oído qué discurso más sensacional?” Le contesté: “no, no 

lo he oído bien y por eso no quiero dar mi juicio hasta que lo lea despacio. Lo leí en 

seguida y quedé impresionado”1362. 

 

El concilio dejó a los prelados españoles con una cierta desazón que coincidieron 

con profundos cambios sociales en el país. Cierto cansancio vital y añoranza de otros 

tiempos pasados parecía sobrevolarlo todo. Había comenzado a generalizarse un 

ambiente de tensión eclesial y social. 

Finalizado el concilio, Olaechea fue nombrado por Pablo VI miembro de la 

Comisión Postconciliar para procurar la debida y correcta aplicación de los dos 

documentos sobre Seminarios1363. Al volver comenzó a introducir sus enseñanzas en la 

diócesis1364. 

El 25 de febrero de 1960, Olaechea había publicado una exhortación pastoral al 

clero y a los fieles de la archidiócesis titulada La Virgen de los Desamparados en el 

Cementerio General de Valencia1365. Con ocasión del año santo Mariano se entronizaba 

 
1360 Es de resaltar como su auxiliar, González Moralejo, fue el único obispo español que participó 

en el llamado Pacto de las Catumbas, en la que se reunieron los obispos comprometidos en la iglesia de los 

pobres, cf Xabier PIKAZA-José ANTUNES DA SILVA (edits.), El Pacto de las Catacumbas…, 25. 
1361 Vicente CÁRCEL ORTÍ, El gobierno pastoral de la archidiócesis de Valencia desde el 

Vaticano II hasta 1996, en “Revista Española de Derecho Canónico” 55/144 (1998) 51. 
1362 J. ARIAS, Don Marcelino Olaechea…, 30. 
1363 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, 5 (redactado por su secretario en el concilio, 

Joaquín Mestre Molina); A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos de la barriada…, 280 
1364 Proclamación del Evangelio y Epístola en lengua vulgar, cf BOAV (diciembre, 1963) 1165; 

el uso del español y del valenciano en la liturgia, cf BOAV (julio, 1966) 855-861. 
1365 Cf BOAV (marzo, 1960) 97-100. 
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una gran imagen de piedra de Ntra. Sra. de los Desamparados en el cementerio de 

Valencia   mayo de 1960. Comenzaba esta exhortación haciendo un ejercicio de memoria, 

cuando la Virgen se paró ante el mismo el 6 de junio de 1948 en ocasión de sus visitas a 

las parroquias de Valencia en las Bodas de Plata de su Coronación Pontificia. Ya entonces 

se comentó el gran consuelo que supondría que estuviera fija allí. Nuevamente el 4 de 

diciembre del año Mariano de 1954, camino de Paiporta, se detuvo allí la imagen 

peregrina. En 1955 en el día de la Virgen se realizó un gesto recordando el cementerio. 

Gracias a la Junta de Gobierno de la Antigua y Real cofradía de la Patrona y al 

Ayuntamiento se entronizó una imagen de la Mareta para coronar la capilla del 

Cementerio General. 

El miércoles 25 de mayo de 1960 se procedió a la bendición en la Plaza de la 

Virgen de la monumental imagen de 3'10 metros de alta, 1'90 de ancho en su base y 1'20 

de espesor, toda ella de piedra caliza de Liria, menos la corona, de 1'25 de diámetro, que 

era de mármol, para rematar la fachada de la Capilla del Cementerio1366. Tras la bendición 

y las carcasas comenzó la gran procesión al cementerio, acompañado por el clero y los 

fieles de las parroquias por donde pasaba. Tracas, bengalas, música, canticos religiosos, 

vítores la acompañaron hasta llegar al cementerio, se le cantó una salve y comenzaron los 

trabajos de desmontaje y traslado de la imagen a su emplazamiento con la grúa. Durante 

los días 26, 27 y 28 de mayo, el padre Royo Marín en la catedral, pronunció, como 

preparación a la entronización, tres conferencias en torno al tema general: "La Asunción 

de la Virgen Santísima en su aplicación a la vida cristiana: la muerte, la asunción a los 

cielos y su coronación en la gloria"1367. Y la entronización de la imagen con un acto 

solemne en el cementerio el domingo 29 a las 18 horas un solemne responso y la 

animación de escolanía. Termina pidiendo ayuda para sufragar la imagen1368. 

Olaechea fue elegido para la Comisión preparatoria para el Concilio de Estudios, 

Seminarios y Educación Católica, el 23 de agosto de 19601369 en el mismo año que 

cumplía los 25 años de su ordenación episcopal1370. El 3 de agosto de 1960, Juan XXIII 

lo nombraba Asistente al Solio Pontifico1371 como gesto de agradecimiento y al mes 

 
1366 Cf BOAV (julio, 1960) 605-607. 
1367 Cf ibd., 607-608. 
1368 Cf ibd., 608-610. 
1369 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, Algunos datos biográficos…, 5 (son los datos sobre 

su participación en el Vaticano II lo redactado por su secretario en el concilio, Joaquín Mestre). Lo más 

reciente con material inédito del ACV, cf Vicent COMES IGLESIA, Marcelino Olaechea y el Concilio, en 

Vicente PONS ALÓS - Vicent COMES IGLESIA (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, sociedad y 

política (1935-1966). Valencia, Archivo de la Catedral de Valencia 2019, 121-189. 
1370 “Agradezco al Señor y con toda el alma la bondad que tiene conmigo: la exquisita muestra de 

profusa caridad con mis 25 años de episcopado. La presencia de Don Antal y Don Ricceri me conmovió 

profundamente. Por aquí vamos trabajando g. a Dios, salesianamente, y autoridades y el pueblo están muy 

unidos. Reconocimiento han decidido concederme la Medalla de Oro de la Ciudad; distinción a muy pocos 

concedida, y el oro lo pone una Entidad “el Ateneo Mercantil” que es la voz de Valencia, pero que no ha 

sido eco de la voz de la Iglesia en tiempos pasados; y aún ahora la mayor parte de sus miembros son poco 

afectos a ella. Todos los hombres como que nos hacen mejores” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - 

Ziggiotti, Valencia, 21.12.1960. 
1371 Cf AAS 53 (28.02.1961) 126. Título reproducido en BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 

1960) 1036-1037. Firmado el 3 de agosto de 1960 por el cardenal Domingo Tardini (1888-1961). Publicado 

por la prensa el 21 de octubre de 1960 (“Las Provincias”, “Levante” “Jornada”, “Ya”…cf BOAV Jubileo 

Episcopal (diciembre, 1960) 1080. “Su Santidad me ha nombrado Asistente al Solio Pontificio; y sé que 

me manda una carta de afecto paterno” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 

29.09.1960. Los obispos asistentes al solio pontificio eran prelados que tenían precedencia en las funciones 

papales, una costumbre que nace, en el siglo XI, con la que el papa pretendía honrar a algún obispo 

haciéndolo acercarse a su Trono durante los oficios. Se sitúan delante de los cardenales en el séquito papal 

para la capilla pontificia. 
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siguiente le enviaba una carta autógrafa con motivo de sus Bodas de Plata episcopales en 

la que lo felicita por su… 

 
“incansable ingenio y firmeza de voluntad” en sus obras “el gran Seminario erigido por 

ti, el Instituto Social por ti fundado, el Sínodo Diocesano, el Congreso Litúrgico 

celebrado con fecundo fruto, el Año Mariano que va transcurriendo al presente al calor 

de tu impulso. Pero creemos que merece singular aplauso el acierto con que has trabajado 

por la educación de la juventud, esperanza de la Iglesia; por la digna formación y la mejor 

ayuda de los sacerdotes; por el aumento de la vida cristiana de las parroquias, cuyo 

número aumentaste notablemente; por los hombres de condición humilde y por los 

necesitados”, para terminar facultándole para impartir la “indulgencia plenaria, en nuestro 

nombre y autoridad, a los fieles cristianos que estén a tu alrededor” y reciba su 

bendición1372. 

 

Olaechea escribió una carta pastoral titulada “Bodas de Plata de nuestra 

Consagración Episcopal”1373. En toda la archidiócesis se celebró un triduo los días 27, 28 

y 29 de acción de gracias1374 y el domingo 30, festividad de Cristo Rey, se cantó un Te 

Deum y lanzaron al vuelo las campanas en señal de júbilo1375 y el Boletín Salesiano lo 

homenajeó con la portada dedicada al prelado1376. Todas las asociaciones, instituciones y 

colectivos eclesiales se unieron a las felicitaciones, los homenajes se sucedieron: las 

mujeres de AC en la clausura de su XXIV Asamblea anual, el 21 de octubre en la 

parroquia de San Nicolás1377; los hombres de AC en la clausura de su XIX Asamblea 

Anual y el Apostolado Castrense, el 23 de octubre1378; la HOAC en el salón del trono del 

palacio Arzobispal, el 24 de octubre1379; el clero en la catedral a cargo del obispo auxiliar 

González Moralejo, el 25 de octubre1380; la cofradía de la Virgen1381. 

Para este jubileo episcopal de 1960, la Familia Salesiana se concentró en el 26 de 

octubre como expresión de su enorme gratitud1382. En representación del Rector Mayor 

estuvo Juan Antal, Catequista General, y Luis Ricceri del Capítulo Superior, todos los 

inspectores salesianos de España, numerosos directores, salesianos de todas las 

inspectorías españolas, de los Antiguos Alumnos, su presidente, José María Taboada 

Lago y por los cooperadores el Consejero Inspectorial de Valencia. El acto consistió en 

una misa presidida por Olaechea en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados 

con la participación de unos mil quinientos miembros de la Familia Salesiana. En el 

Evangelio, Olaechea se volvió y dijo: “«Estoy con los míos; el himno a Don Bosco me 

ha llegado al alma. Dios os pague esta compañía, estas oraciones”1383. Al medio día en el 

salón del trono del Palacio arzobispas las salesianas le dirigieron unas palabras y un acto, 

 
1372 Cf BOAV (diciembre, 1960) 942-943. Reproducida la carta original en latín, BOAV Jubileo 

Episcopal (diciembre, 1960) 1038-1039 y en español ibd., 1040-1041. 
1373 Cf BOAV (octubre, 1960) 773-781 y transcrita en BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 

1042-1061 (ilustrada con fotografías alusivas a los eventos). 
1374 Temario de predicación en el triduo de acción de gracias, cf BOAV Jubileo Episcopal 

(diciembre, 1960) 1082-1088. 
1375 Cf BOAV (octubre, 1960) 787; ibd., Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1062; “Las 

Provincias” (30.10.1960) 10. 
1376 Cf BSE (diciembre, 1960) portada. 
1377 Cf BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1091-1092. Ilustrada con una fotografía. 
1378 Cf ibd., 1093-1095. Ilustrada con una fotografía. 
1379 Cf ibd., 1096-1098. 
1380 Cf ibd., 1098-1113. Con la ilustración de varias fotografías. 
1381 Cf “Las Provincias” (30.10.1960). 
1382 Cf ASC B731, Olaechea. Circular nº9, octubre 1960, Tomás Baraut. 
1383 BSE (diciembre, 1960) 18. El Boletín Salesiano le dedicó la portada de ese número y en la 

p.17 distintas fotografías del acto. 
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dirigido por Sor Dolores Buil, la directora del colegio de huérfanas de Ferroviarios de 

Alicante. A las dos tuvieron una comida fraterna en el colegio salesiano de San Antonio 

Abad y en la sobremesa Juan Antal, en nombre de la Congregación, le regaló a Olaechea 

un pectoral con María Auxiliadora y la Virgen de los Desamparados y cerró el acto con 

su bendición a todos los presentes1384. Por la noche completaron las tunas universitarias 

de Medicina, Derecho y Comercio organizados por el SEU y concluyó una vigilia de la 

Adoración Nocturna1385. Los tres cursos de la Escuela Diocesana femenina de ATS y las 

tituladas de los cinco cursos anteriores en el salón del trono del Arzobispado el 27 de 

octubre por la mañana1386; la Audiencia Territorial en el salón del trono a medio día1387; 

a las 13:00 a las religiosas en la catedral1388, y por la noche la cofradía de Nuestra Señora 

de los Desamparados1389, el 29 de octubre, el triduo de acción de gracias y el domingo 30 

día de la fiesta. 

En medio de estos festejos, se podía ya intuir la existencia de un humus diocesano 

que ya se estaba dejando sentir de una nueva sensibilidad que iba apareciendo ya 

tímidamente en la etapa anterior. Cabe señalar en este sentido la detección de este nuevo 

ambiente en el seminario, en la formación de los laicos y de las religiosas1390. 

El 6 de mayo de 1960 el alcalde en nombre del Ayuntamiento declaró: 
 

“Y finalmente, con fecha de ayer, el Ayuntamiento Pleno, bajo mi presidencia, acordó 

por unanimidad que se inicien los expedientes de expropiación necesarios para hacer 

posible el proyecto de ampliación de la Basílica de Nuestra Señora de los 

Desamparados”1391. 

 

Tres días más tarde, el 9 de mayo de 1960 se le concedió al Ayuntamiento de la 

ciudad el título de Cofrade Perpetuo de la Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de 

los Desamparados1392.  

En acuerdo de la comisión municipal permanente del 22 de mayo se acordó 

acceder a la ampliación según lo acordado en mayo de 1941 realizando los gastos y 

expropiaciones pertinentes para el solar1393. Pero la ampliación no se realizó nunca. 

Olaechea pidió el apoyo material de los fieles para 29 de las 47 parroquias 

neonatas en la reestructuración parroquial de 1957 en Valencia capital1394, por medio de 

la colecta para el día de los difuntos. 

El 2 de diciembre de 1960, por la tarde, en la sesión extraordinaria del pleno del 

Ayuntamiento de Valencia, bajo la presidencia de su alcalde, Adolfo Rincón de Arellano, 

fue aprobada por aclamación la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al arzobispo, 

como fruto contraído en sus servicios prestados a la ciudad de Valencia en todos los 

 
1384 Cf ibd. Recoge una crónica con fotos de la misma, cf ibd. 1115-1121. 
1385 Cf ibd. 1122. 
1386 Cf ibd.,1123-1124. Con ilustración de dos fotografías. 
1387 Cf ibd., 1125. 
1388 Cf ibd., 1126-1133. Con ilustración de varias fotografías. 
1389 Cf ibd., 1134. 
1390 El tema de la lección inaugural para la apertura del curso 1959-1960 del Instituto Sedes 

Sapientiae para religiosas, sugerido por el mismo Olaechea al sacerdote doctor José María Belarte Vicent 

(1902-1972), fue el Ecumenismo y el Concilio, cf BOAV (15.10.1959) 448-455. 
1391 BOAV (junio, 1960) 504. 
1392 Cf BOAV (mayo, 1960) 377. 
1393 Cf ibd., 538-539. 
1394 Cf BOAV (diciembre, 1960) 921-922; reproducida también, cf “Las Provincias” (30.10.1960). 

La preocupación por construir nuevos templos y organizar nuevas parroquias entre 170-180 (47 en la ciudad 

y 120 fuera de la misma) era grande. En 1953 ya había acordado la erección de 120 nuevos templos, cf 

BOAV (extraordinario, 29.12.1953) 465-520. 
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órdenes1395. El 30 de diciembre de 1960, recibió la Medalla de Oro de la ciudad de 

Valencia de manos del alcalde Adolfo Rincón de Arellano García (1910-2006) en el salón 

de honor del Ayuntamiento, con ocasión de sus Bodas de Plata Episcopales1396. 

El 13 de agosto de 1960, acudió a Pasajes (Guipúzcoa). Como obispo salesiano 

asistía, especialmente invitado, a la inauguración la Ciudad Laboral Don Bosco, escuelas 

profesionales confiadas por la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, obra social 

propia, a los Salesianos. Su andadura inició con el convenio firmado por la Caja de 

Ahorros, la Diputación Foral y los salesianos. Franco estuvo presente en la 

inauguración1397. Al recorrer los distintos pabellones que la forman, situados en niveles 

distintos bastante acusados, en un descansillo de las empinadas escaleras Olaechea, para 

concederse un respiro se detuvo, tenía 71 años, y dirigiéndose a Franco, le dijo: 

“Excelencia, Don Bosco nos recomendó mucho a los Salesianos esto: trabajo, trabajo, 

trabajo. A lo que respondió Franco mirándole a los ojos; lo cumplen”1398. 

Otro de los votos del Sínodo de 1951, había sido la canonización del Beato Juan 

de Ribera. El 25 de marzo publicó una carta pastoral en la que comunicaba que la 

celebración de la canonización del Patriarca fue dispuesta por el Papa Juan XXIII para el 

12 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad. Animó a la peregrinación a Roma con un 

único grupo aprobado para ello y pidió ayuda para hacer frente a los gastos1399. En una 

circular fechada el mismo día, recordando una carta dirigida a los prelados por la Sagrada 

Congregación del Concilio, y publicada en el Boletín el 15 de noviembre de 19521400, la 

cual tiene por encabezamiento: «Sacerdotes relate ad peregrinaciones itinera et 

rusticationes» y que en resumen recordaba que: 
 

“ningún sacerdote del Clero secular ni regular de Nuestra Archidiócesis puede organizar, 

dirigir, ni acompañar ninguna peregrinación o grupo con ocasión de la Canonización del 

Beato Juan de Ribera; ni con ocasión de ninguna otra peregrinación, viaje o veraneo, sin 

Nuestra licencia escrita”1401. 

 

El 26 de febrero a las 22.30 pronunció ante los micrófonos de las radios locales 

una alocución con motivo de la pronta canonización de Juan de Ribera1402. El 28 de 

febrero de ese año, presidido por el papa Juan XXIII y con la presencia de numerosas 

personalidades y por el Auxiliar, González Moralejo, fue leído el Decreto de aprobación 

de los dos milagros atribuidos a la intercesión del Beato Juan de Ribera por Dante, 

secretario, de la Sagrada Congregación de Ritos1403. Ese mismo día a las 12, Olaechea 

 
1395 Cf ASC B731, Olaechea. Títulos en los que se apoya el ayuntamiento de Valencia para 

conceder la Medalla de Oro de la ciudad al Prelado, septiembre de 1960 (enumera 23 acciones de todo tipo, 

sociales y religiosas).  
1396 Cf BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1195-1200; A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en 

la barriada…, 279-280 (con una fotografía); BSE (febrero, 1961) 20. El oro para la elaboración de la 

distinción fue regalo del Ateneo Mercantil curiosamente, “en el que la mayor parte de los miembros son 

poco afectos a la Iglesia” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 21.12.1960. 
1397 Evidente que al estar presente Franco la noticia tenía alcance nación, cf “ABC” (14.08.1960) 

55-56. Y fue divulgada por el NO-DO. 
1398 Cf BSE (enero, 1976) 18-19. 
1399 Cf BOAV (abril, 1960) 171-172. 
1400 Cf BOAV (15.11.1952) 385. 
1401 BOAV (abril, 1960) 172. 
1402 Cf ibd., 209. 
1403 Cf ibd., 191-202 (el artículo recoge varias fotografías del solemne acto). Junto con la carta 

pastoral de Olaechea, el Decreto de aprobación de los milagros y los discursos documentos del Postulador 

y del Papa fueron publicados en una separata del Boletín: Alocución y Carta pastoral del Excmo. Sr. D. 

Marcelino Olaechea, Arzobispo de Valencia. Elogios romanos en la lectura solemne del decreto de 
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oficiaba un solemne Te Deum de acción de gracias por la aprobación oficial de los dos 

milagros para la canonización del Beato Juan de Ribera y explicó el significado del 

acto1404. 

El 2 de marzo invitaba a Franco a los actos preparados para el Año Mariano e 

informó sobre la canonización de Juan de Ribera1405. El 30 de mayo se convocó un 

consistorio semipúblico con el fin de aprobar la canonización de Juan de Ribera1406 

El 21 de abril vuelve a escribir otra carta animando a la peregrinación y 

recordando que si hubiera alguna ganancia iría a cubrir los gastos de la canonización1407. 

El 13 de mayo a las 23 horas y durante 25 minutos, la TVE emitió una sesión dedicada al 

Beato Juan de Ribera bajo la dirección de Luis de Sosa Pérez, catedrático de Historia, con 

la colaboración del actor Jesús Tordesillas Fernández (1893-1973) y actores propios1408. 

Se trasladó la procesión del Corpus al domingo 19 para facilitar el regreso de las 

autoridades y peregrinos de Roma1409. 

La peregrinación oficial de la archidiócesis salió el 8 de junio para Barcelona. El 

día grande de la canonización fue el domingo 12 de junio. Por la mañana, se tuvo el 

discurso de canonización1410, misa pontifical presidida por Juan XXIII con toda 

solemnidad y por la tarde audiencia especial para la peregrinación con discurso del 

cardenal Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona. Los días 13, 14 y 15 se celebró el triduo 

en la iglesia del Gesù de Roma: el lunes, 13, celebró, por la mañana, la misa el obispo 

coadjutor de Badajoz, Eugenio Beitia Aldazabal (1902-1985). Por la tarde, misa celebrada 

por nuestro obispo Auxiliar, González Moralejo; el martes, 14 celebró la misa matutina 

el obispo de Coria-Cáceres, Manuel Llopis; la vespertina, el obispo de Ciudad Real, Juan 

Hervás; y el último día del triduo, miércoles 15 celebró la misa matutina el obispo de 

Salamanca, Francisco Barbado y para cerrar la vespertina, por Olaechea. El 18 de junio 

tuvo una audiencia privada Juan XXIII con Olaechea por espacio de más de una hora.  En 

Valencia el mismo 12, se entonó un Te Deum en la catedral. De los días 23 al 26 se 

celebraron numerosos actos, entre ellos un solemne triduo comenzado el 24 oficiado por 

Moralejo, el 25 por Olaechea y el 26 por , traslado de su cuerpo a la catedral, el 24 un 

concierto en el teatro Principal, en la noche del 25 vigilia nacional de Adoración 

Nocturna, el domingo 26 misa pontifical presidida por el cardenal Cicognani, por la tarde 

solemne procesión presidida por Olaechea y para terminar se le otorgó al cardenal la 

dignidad de hijo adoptivo de Valencia1411. 

En abril se celebró la Misión en el Arciprestazgo de Albaida del 3 al 10 de abril. 

Ya el primer día del año se proclamó el Año Misional, leyéndose la oración, que se 

repartió profusamente en el arciprestazgo. Se editaron tres carteles murales y cinco 

pasquines, con hojas sueltas de propaganda. La emisora parroquial de Albaida tuvo más 

de 20 programas dedicados exclusivamente a la misión. Se celebraron cinco reuniones de 

todos los sacerdotes de la comarca, preparando los detalles de la Misión. La Misión fue 

dirigida por sacerdotes del clero secular y de varias órdenes religiosas: franciscanos, 

capuchinos, dominicos, pasionistas, jesuitas. El recibimiento se hizo en Albaida. La 

 
aprobación de los milagros. Valencia 1960. También se publicó un libro escrito por Ramón Robres sobre 

la Vida del Beato Juan de Ribera, cf ibd., 215. 
1404 Cf ibd., 209, 213. 
1405 Cf ibd., 209. 
1406 Cf BOAV (mayo, 1960) 404. 
1407 Cf ibd., 303. Y la colecta del 15 de mayo fue destinada por Olaechea pro canonización, cf 

BOAV (junio, 1960) 312. 
1408 Cf ibd., 473. 
1409 Cf ibd., 538. 
1410 Su discurso se publicó en latín. 
1411 CF BOAV (agosto, 1960) 682-709. 
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Virgen del Remedio, vestida de morado, abrió las puertas de la Misión a los misioneros. 

En todos los pueblos llegaron resultados maravillosos, en algunos, según las estadísticas, 

han llegado las asistencias al 98 por 100 de la población1412. 

Una nueva reestructuración de la archidiócesis tuvo como consecuencia la 

incorporación de los arciprestazgos de Chelva, Alpuente y Ademuz, por Decreto de la 

Sagrada Congregación Consistorial, de 31 de mayo de 1960, ejecutado en fecha 11 de 

julio del año en curso1413. 

Resulta significativo que la visita pastoral, con la importancia que esta tiene y la 

cercanía hacia las personas que ello significa, fuera encargada al auxiliar González 

Moralejo y al obispo de Oporto, Ferreira Gómes, en nombre y representación de 

Olaechea, en el curso 1960-19611414. Los años van pesando para Olaechea y sus fuerzas 

van mermando. 

En 1961, uno de los actos más importantes que protagonizó Olaechea fue el 

patronazgo regional de la Virgen de los Desamparados, declarada Patrona Primaria y 

Principal de la Región Valenciana. El evento fue anunciado en una exhortación 

pastoral1415, en la que señalaba la gran devoción de los valencianos, “¡Qué mejor 

plebiscito en favor del patronazgo de la Santísima Virgen de los Desamparados sobre 

toda Valencia!”. Los actos que se sucedieron se pueden calendarizar de la siguiente 

manera: 

 

- Las gestiones para el patronazgo: 

o La petición de José Pont, obispo de Segorbe-Castellón, de Pablo 

Barrachina, obispo de Orihuela-Alicante y los alcaldes y presidentes de la 

Diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón, a Marcelino Olaechea 

arzobispo de Valencia (noviembre de 1960), haciendo un recorrido 

histórico por los hitos de la devoción valenciana de Nuestra Señora de los 

Desamparados hasta llegar a 1960, Año Mariano. 

o La petición de Marcelino Olaechea en nombre de la región a Juan XXIII 

(7 de diciembre de 1960). Escrita en latín, escueta con la petición del 

patronazgo canónico de Nuestra Señora de los Desamparados para toda la 

región. 

- Concesión (28 de abril de 1961). El texto completo del cablegrama: 

“Roma-Valencia, 28 abril 1961. Se comunica al clero y a los fieles de las 

tres diócesis con una carta pastoral firmada a los tres. 

Excmo. Arzobispo de Valencia:  

SANTO PADRE ACABA PROCLAMAR VIRGEN DESAMPARADOS 

PATRONA PRINCIPAL PRIMARIA REGIÓN VALENCIANA CON 

ESPECIALÍSIMA APOSTÓLICA BENDICIÓN.  

Reverentemente, Laboa”. 

- Proclamación en el puente del Mar (13 de mayo de 1961) 

o Preparativos de la proclamación: llegada del legado pontifico cardenal 

Gaetano Cicognani (12 de mayo) y alocución radiada de Olaechea. 

o Acto de la Proclamación 

▪ Procesión del palacio episcopal de Valencia al puente del Mar por 

la calle Trinitarios y el Temple. 

 
1412 Cf BOAV (junio, 1960) 537-538. 
1413 Cf BOAV (agosto, 1960) 643 (firmado por el vicario general, González Moralejo); 651-653. 
1414 Cf BOAV (febrero, 1961) 119; (marzo, 1961) 204; (junio, 1961) 535; (diciembre, 1961) 1157. 
1415 Cf BOAV (mayo, 1961) 333-334. 
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▪ Lectura del Breve por parte del cardenal en latín, Olaechea lo lee 

en castellano y después en valenciano. 

▪ Proclamación de los tres presidentes de las diputaciones 

▪ Alocución de Olaechea 

▪ Alocución del Cardenal Cayetano Cicognani 

▪ Vuelta por la calle de la Paz 

- Fiesta de la Virgen de 1961: Misas, traslado, pontifical y procesión1416. 

 

El 18 de julio de 1961 se le concede por sus muchos méritos la Gran Cruz de San 

Raimundo de Peñafort1417. 

En los actos de consagración y la bendición del templo del Tibidabo en Barcelona 

participó Olaechea. Presidió la misa pontifical el sábado 28 de octubre de 1961 y “llenó 

de bote en bote el templo con las alumnas, antiguas alumnas y religiosas de las Hijas de 

María Auxiliadora”1418. 

En la reunión de metropolitas de noviembre-diciembre de 1961, presentó la 

ponencia de la oportunidad de la constitución de una Comisión Episcopal para las 

relaciones con los religiosos. La Junta lo nombró como la persona delegada para la 

Conferencia para los contactos con los religiosos y en su momento decidirá sobre la 

conveniencia o no de la constitución de dicha Comisión1419. 

Un tratamiento especial merece el encontronazo entre José María Gil Robles 

Quiñones (1898-1980), jefe durante el periodo republicano de la CEDA y Olaechea. Se 

conocían desde sus años de Atocha (1933-1934), y este hecho viene a empañar una cordial 

relación de años. La participación de Gil-Robles en la reunión del IV Congreso del 

Movimiento Europeo celebrado del 5 al 8 de junio de 1962 en Múnich era conocida. Los 

políticos opositores al Régimen franquista, menos los comunistas, se reunieron y 

confirmaron la necesidad de un cambio de Régimen hacia posiciones de una verdadera 

democracia y defensa de los derechos humanos y sus correspondientes derechos y 

libertades. Franco enojado por ello, el mismo 8 de junio publicó el decreto-ley que 

suspendía por dos años el derecho de libre residencia, garantizado en la legislación 

franquista por el artículo 14 del Fuero del Trabajo. Un buen número de los políticos 

asistentes fueron confinados o enviados al exilio, como fue el caso de Gil Robles. Franco 

inició el 16 de junio de 1962 una visita de cuatro jornadas a Valencia. El mismo día de su 

llegada pronunció un encendido discurso desde el balcón del Ayuntamiento en el que 

arremetió duramente contra el liberalismo. Ante una multitud de valencianos que llenaban 

a rebosar la plaza del Caudillo, criticó también a la prensa extranjera, que se hacía eco de 

las huelgas que se registraban en toda España, y al grupo de liberales españoles que habían 

participado en el llamado por la prensa del Régimen contubernio de Múnich. Franco lo tachó 

denominándolos, “esos desdichados que se conjuran con los rojos para llevar a las asambleas 

extranjeras sus miserables querellas”1420. Este hecho, ampliamente publicitado, produjo en 

Gil-Robles una gran amargura. La actitud pasiva de Olaechea, a quien consideraba un 

 
1416 Cf BOAV (junio, 1961) 473-502. 
1417 Cf BOE 198 (19.08.1961) 12266. 
1418 Cf BSE (diciembre, 1961) 10. Olaechea tuvo siempre una relación cordial con las salesianas 

(Villaamil, Sueca, Torrent), cf ASC B731, Olaechea. Joaquín Mestre, algunos datos biográficos de 

Olaechea, 1-2. Participó en los actos del cincuentenario de las Salesianas en Valencia, cf A. DÍAZ RIVAS, 

Los salesianos de la barriada…, 357. 
1419 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1228. 
1420 Cf https://www.lasprovincias.es/150aniversario/hemeroteca/201506/25/franco-critica-

valencia-prensa-20150624234938-

v.html#:~:text=Franco%20inici%C3%B3%20el%2016%20de,arremeti%C3%B3%20duramente%20contr

a%20el%20liberalismo (consultado, 25.04.2021). 

https://www.lasprovincias.es/150aniversario/hemeroteca/201506/25/franco-critica-valencia-prensa-20150624234938-v.html#:~:text=Franco%20inici%C3%B3%20el%2016%20de,arremeti%C3%B3%20duramente%20contra%20el%20liberalismo
https://www.lasprovincias.es/150aniversario/hemeroteca/201506/25/franco-critica-valencia-prensa-20150624234938-v.html#:~:text=Franco%20inici%C3%B3%20el%2016%20de,arremeti%C3%B3%20duramente%20contra%20el%20liberalismo
https://www.lasprovincias.es/150aniversario/hemeroteca/201506/25/franco-critica-valencia-prensa-20150624234938-v.html#:~:text=Franco%20inici%C3%B3%20el%2016%20de,arremeti%C3%B3%20duramente%20contra%20el%20liberalismo
https://www.lasprovincias.es/150aniversario/hemeroteca/201506/25/franco-critica-valencia-prensa-20150624234938-v.html#:~:text=Franco%20inici%C3%B3%20el%2016%20de,arremeti%C3%B3%20duramente%20contra%20el%20liberalismo
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amigo cercano, le había dolido, por amigo y por miembro de la jerarquía eclesial. Esto lo 

movió a escribirle una carta a Olaechea fechada el 7 de junio de 1963: 

 
“Serán muy pocos los españoles que habiéndolo presenciado – y  entre ellos estaban mi 

mujer y mis hijos – puedan nunca olvidar aquel espectáculo de la plaza principal de 

Valencia, del que las cámaras de televisión transmitían hasta los últimos rincones de 

España, alternando cuidadosamente los primeros planos, y el ataque violento del Jefe del 

Estado, las vociferaciones de la turba y la figura del Sr, Arzobispo de Valencia que 

presenciaba desde un puesto de honor la ejecución, sin defensa, de la honra de unos 

católicos”1421. 

 

Olaechea le respondió haciendo hincapié en el comportamiento que tuvo que 

sostener ante la presencia del Jefe del Estado, lo que no quería decir que compartiera su 

política, sus aciertos y desaciertos y su modo de actuar en ese asunto concreto1422. Una 

respuesta rotunda con bastantes indicaciones de documentos pontificios llevó a Gil 

Robles a responder: 

 
“A los ojos del pueblo español la iglesia se ha constituido en uno de los apoyos más 

sólidos del Régimen […] Si la palabra no me pareciera muy fuerte incluso diría que la 

actitud de un gran sector del catolicismo español y de buena parte de su Jerarquía 

constituye un auténtico motivo de escándalo para el catolicismo mundial”1423. 

 

Olaechea volvió a responderle con una breve carta, retomando los argumentos de 

su anterior misiva, apelando a su actitud apolítica, a la amistad entre los dos y le pide que 

su nombre no aparezca si le da difusión al contenido de la anterior carta1424. Ya no habrá 

más cartas de los dos, al menos que conozcamos. 

El 2 de octubre de 1962, Olaechea creó el Consejo Catequístico Diocesano con 

los siguientes fines a desarrollar: 

 
“programas para la mejor formación de catequistas auxiliares de la parroquia; medios 

para mejor dar el catecismo a los adultos; una más estrecha colaboración de Parroquia y 

Escuela para mejor formar a los alumnos; una exposición permanente, que ilustre y 

oriente a los Párrocos, maestros y catequistas; unas normas precisas para la mejor 

organización parroquial de la catequesis, incluso con la publicación de folletos, etc., etc.” 

1425. 
 

Al considerarse la utilidad y eficacia pastoral de los cursillos prematrimoniales 

fue extendiéndose de Valencia a los distintos arciprestazgos de la archidiócesis el carácter 

de obligatorio y el certificado de haber asistido al cursillo debía figurar en el expediente 

matrimonial. Si, a discreción del párroco, hubiese algún caso que mereciese excepción, 

sería sustituida dicha obligatoriedad por una preparación consciente y personal por parte 

del propio párroco o de quien hiciese sus veces, de lo cual se debía extenderse el oportuno 

certificado para el expediente1426. 

 
1421 ACV FO c. 89 p. 12 d. 303. Copia carta Gil Robles - Olaechea, Roma, 07.06.1963. 
1422 Cf ibd., Copia carta Olaechea - Gil Robles, Valencia, 14.06.1963. 
1423 Ibd., Copia carta Gil Robles - Olaechea, Plombières-les Bains, 20.08.1962, 
1424 Cf ibd., Copia carta Olaechea - Gil Robles, Valencia, 24.08.1963. 
1425 Cf BOAV (noviembre, 1962) 855. 
1426 Se fueron extendiendo a todos los arciprestazgos, cf BOAV (mayo, 1963) 527; (junio, 1964) 

323. 



CAPÍTULO II: MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA (1889-1972) 

222 
 

En 1963 en la provincia de Valencia había 37 municipios que contaban con una 

emisora parroquial1427. “Con el plan transitorio de Onda Media, impulsado por Fraga, se 

reorganizó todo el espacio, de modo que debía quedar sólo una emisora por provincia”.  

Existía la Delegación Diocesana de Radio y Televisión, cuyo delegado diocesano era 

Jesús Pla Gandía (1915-2000). Y se creó el Consejo Diocesano de Emisoras de la Iglesia 

(1963)1428. De la fusión de Radio Castellar La voz de Valencia y Radio Popular de Alzira, 

nació Radio Popular de Valencia1429. El 1 de julio de 1965 cuando inició sus emisiones la 

EAK 5, Radio Popular de Valencia. Más tarde se transformaría en COPE Valencia1430. 

Olaechea introdujo en Valencia la institución Obviam Christo1431 para fomento 

de vocaciones sacerdotales en jóvenes mayores de 16 años, que por razón de edad y mayor 

discernimiento pueden por sí mismos responder al llamamiento del Señor. Olaechea lo 

erigió en decreto el día 2 de marzo de 1963 y publicado en el BOAV el mes de marzo de 

19631432. Su director fue Francisco José Serra Estellés.  

Olaechea participó en las fiestas del cincuentenario del colegio Salesiano de 

Deusto celebradas desde el 24 al 30 de mayo de 19631433 y en las Bodas de Oro del colegio 

de los Salesianos de Alicante el 16 de febrero de 1964 en el estrado enfrente del 

Ayuntamiento ante un magnífico desfile1434. 

Olaechea creó por Decreto del 24 de febrero de 1964 la Comisión Diocesana de 

Pastoral, presidida por Vicente Torregrosa1435 y dio vida a la Escuela de Capacitación 

Agraria San Marcelino el 9 de febrero de 19641436. 

Las obreras de la Cruz, que habían sido fundadas el 28 de junio de 1940 por el 

sacerdote valenciano Vicente Garrido Pastor (1896-1975)1437, regentaban la casa del 

Venerable Agnesio. Por medio de Olaechea recibieron el Decreto de la Santa Sede que 

las erigía en Instituto Secular el 21 de octubre de 19641438. 

A las 1,30 de la madrugada del 29 de diciembre de 1965, el salesiano José Lasaga, 

miembro de la comunidad episcopal de Olaechea, fallecía en Valencia1439. El 30, en la 

Basílica de los Desamparados, Olaechea ofició el solemne funeral1440. Eficaz colaborador 

en todas las iniciativas y al que Olaechea apreciaba tanto por su trabajo, tanto como su 

persona. Olaechea solicitó al Rector Mayor de los salesianos que este sea reemplazado 

 
1427 Cf Antonio VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR (coord.), Historia de la Radio Valenciana (1925-

2000). Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU 2000. 
1428 Cf BOAV (diciembre, 1963) 1165. 
1429 Cf Santiago José SALAZAR CUBERO, El proceso de constitución de la COPE. De las emisoras 

parroquiales al plan transitorio de ondas medias de 1964. (tesis doctoral). Pamplona 2005. 
1430 Cf Francisco José MONTES FERNÁNDEZ, Una peculiaridad en la radiodifusión española: las 

estaciones comarcales, en “Anuario Jurídico y Económico Escurialense” XLV (2012) 711-736. 
1431 Fundado por el sacerdote sevillano, Francisco García Madueño en 1947. Esta institución 

evolucionó hasta convertirse en el Centro Vicente Puchol de Orientación Vocacional. 
1432 Cf Guía Diocesana 1963, 76. 
1433 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Unas escuelas según el corazón…, 136-138. 
1434 Cf BSE (abril, 1964) portada, 16-17; A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la ciudad de 

Alicante…, 158-163 (hay una foto en la p. 162). 
1435 Cf BOAV (marzo, 1964) 117-118. 
1436 Cf ibd., 149, 154-158. 
1437 Cf OSV 475-481. 
1438 Cf BOAV (octubre, 1964) 704. Las obreras de la Cruz trabajan en el campo de la enseñanza, 

el sanitario, el parroquial, las residencias sacerdotales, cf Giancarlo ROCCA, Operaie della Croce, en 

Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo VI. Roma, 

Edizione Paoline 1980, 739-740. 
1439 Cf DBSE 462-463. 
1440 Cf BOAV (febrero, 1966) 155, 177-180. 
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por un nuevo miembro Ricardo Nácher Lluesa (1903-1993)1441. El 1 de febrero de 1965 

ya trabajaba entre ellos1442. 

Uno de los actos salesianos juveniles más multitudinarios de esos años fue la 

celebración el 18 de mayo de 1966 del 150 aniversario del nacimiento de Don Bosco fue 

la concentración, en la plaza de la Virgen y ante un tapiz gigantesco de flores, de unos 

5.000 alumnos de los colegios de la Inspectoría de San José de Valencia. Olaechea tuvo 

la homilía en la que resaltó la juventud de la congregación y la necesidad de tener jóvenes 

alegres y santos. Por la tarde, a las cinco, se realizó el III Festival de la Canción Blanca, 

en los campos de recreo del colegio salesiano1443. 

Concluido el concilio comenzó Olaechea, con la ayuda de su auxiliar, introducir 

en la diócesis sus constituciones y decretos. Comenzó con la reforma litúrgica, nombró 

como coordinador del teman a José Almiñana Valles (1916-2006), arcipreste de Albaida 

nombrándole presidente de la comisión diocesana de Sagrada Liturgia. La Eucaristía 

comenzó a ser celebrada en lengua vernácula según las orientaciones y normas dadas por 

la Santa Sede1444. 

 
“1. ° Conserva el uso del latín en el culto como lo manda la Constitución sobre Sagrada 

Liturgia.  

2.° Usa la lengua vulgar — a tenor del permiso de dicha Constitución—, concretado en 

la norma dada por la autoridad territorial competente, en la epístola y evangelio de la misa 

celebrada con asistencia de pueblo.  

3.° Extiende ese permiso a otras partes de la misa con asistencia del pueblo y determina 

sea el castellano la lengua vulgar en ella, porque dejando la autoridad territorial 

competente, a juicio del Prelado del lugar la extensión o no del permiso, y el señalar cual 

ha de ser la lengua vulgar que se use, el clero valentino emitió con consoladora unión, su 

voto sobre ambas cuestiones y Nos honramos haciéndole enteramente nuestro.  

4. ° Reimprime el Ritual valenciano en vigor, a tenor de la Instrucción tantas veces 

citada”1445. 

 

En definitiva, los sacerdotes podían celebrar la eucaristía con asistencia de pueblo 

y los sacramentos en castellano, si lo creían conveniente. Y sobre el uso del valenciano 

manda reimprimir y poner al día por la Comisión diocesana de Liturgia el Ritual 

valenciano autorizado para la administración de los sacramentos1446. 

El mismo año 1966, se autorizó a los sacerdotes a usar el clériman en lugar de la 

sotana o hábito talar en el curso de la vida civil1447. 

 
“Cuando lo aconsejen motivos razonables, sean autorizados los sacerdotes para que, en la 

Diócesis y fuera de ella, y en el curso de la vida civil, puedan usar decorosamente el llamado 

clergyman, consistente en traje de color negro o gris oscuro liso con el alzacuello eclesiástico 

tradicional”1448. 

 

 
1441 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 22.01.1966. 
1442 Cf ibd., 01.02.1966. 
1443 Cf BSE (julio, 1966) 20-22. 
1444 Cf BOAV (julio, 1966) 855-861. 
1445 Ibd., 860. 
1446 Cf ibd., 858. 
1447 Cf BOAV (septiembre, 1966) 1085-1088. 
1448 Ibd., 1085. 
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En 1966 se constituyó en España la Conferencia Episcopal como una de las 

consecuencias del Vaticano II1449, dándole una misión propia: 

 
“La Conferencia Episcopal es como una asamblea en que los obispos de cada nación o 

territorio ejercen unidos su cargo pastoral, para conseguir el mayor bien que la Iglesia 

proporciona a los hombres, sobre todo por las formas y métodos del apostolado, 

aptamente acomodado a las circunstancias del tiempo”1450. 

 

Al formarse la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la I Asamblea Plenaria, 

celebrada del 26 de febrero-4 de marzo de 1966 en la que se eligieron los cargos para el 

trienio 1966-1969 hasta la IX Asamblea Plenaria (25-27 febrero 1969) fue elegido como 

presidente Cardenal Fernando Quiroga Palacios (1900-1971), arzobispo de Santiago de 

Compostela, su secretario general José Guerra Campos y Olaechea fue miembro de la 

Comisión Permanente de la CEE1451 y presidente de la Comisión de Seminarios1452. 

Los obispos comenzaron a reunirse habitualmente dos veces al año para rezar en 

común y reflexionar sobre los problemas de la Iglesia y orientar a los fieles. Así lo más 

importante fue el camino de colegialidad que significó para el episcopado español que de 

esta manera compartían preocupaciones, experiencias y esperanzas. Dos temas candentes 

en ese momento: el de los sacerdotes1453 y el de los seglares comprometidos. Si bien es 

cierto que se comenzó este trabajo en común, en esta primera etapa de carácter 

constituyente predominó la doctrina tradicional. En su seno se encontraban tres 

tendencias: una minoritaria representada por una mentalidad conservadora en lo religioso 

y en lo político; otra minoría abierta, que pedía cambios en ambos ámbitos, la iglesia y el 

estado, que debían dirigirse hacia posturas más cercanas al Evangelio y a las enseñanzas 

del Vaticano II y un tercer grupo, el mayoritario, formado por una mayoría que por edad, 

por falta de fuerzas y salud y por experiencia eran más propensos al inmovilismo y al 

recelo a todos los cambios, sin ver la necesidad de orientación para afrontar los nuevos 

tiempos y sin disponer de fuerzas para ello. Olaechea era más proclive a este tercer grupo. 

En la III Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada en Madrid del 

28 de noviembre al 6 de diciembre de 1966, se aprobó el Reglamento de la misma 

Asamblea y Olaechea, ya dimitido, fue elegido presidente de la Junta para la revisión de 

las circunscripciones eclesiásticas de los 69 votos 45 a favor y 24 en contra1454 y continuó 

como presidente de la Comisión de Seminarios1455. Dejó la Permanente y la presidencia 

de la Comisión de Seminarios en la IX Asamblea Plenaria (25-27 de febrero de 1969) en 

 
1449 Para las gestiones realizadas para la fundación de la Conferencia Episcopal y sus primeros 

pasos, cf J. IRIBARREN RODRÍGUEZ, Documentos de la Conferencia…, 3-5; ibd., El posconcilio en España, 

en Episcopado y Conferencia Episcopal. Madrid, Encuentro 1988, 219-248; José DELICADO BAEZA, La 

Conferencia Episcopal Española, en Joaquín RUIZ GIMÉNEZ, Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-

1982. Barcelona, Editorial Argos Vergara 1984, 261-282; Elías YANES ÁLVAREz, La Conferencia 

Episcopal Española. Balance de un decenio (1966-1975), en “Salmanticensis” 23 (1976) 651-661. 
1450 Decreto Christus Dominus, 38. 
1451 Cf OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA IGLESIA, Guía de la Iglesia en 

España de 1966. Madrid 1967, 75. 
1452 Cf ibd., 76, 88. 
1453 La Asamblea Conjunta de 1971, cf Feliciano MONTERO - Joseba LOUZAO VILLAR - Francisco 

José CARMONA FERNÁNDEZ (coords.), La Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971. Alcalá de 

Henares, Editorial Universidad de Alcalá 2018. 
1454 La Junta se constituyó con Olaechea, ya como dimisionario de Valencia, Narcis Jubany Arnau 

(1913-1996), obispo de Gerona, y Anastasio Granados García (1909-1978), auxiliar de Toledo, cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 427, nota 90. Olaechea contaba entonces con casi 78 años y una salud 

delicada. ¿Y sus fuerzas vitales? ¿Y su capacidad de ver los nuevos retos que significaban esos nuevos 

tiempos a nivel eclesial y político-social? 
1455 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 426-429. 
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la que es elegido como presidente Casimiro Morcillo González hasta 1971 y Olaechea 

fue nombrado miembro de la Comisión de enseñanza y catequesis hasta marzo de 1972. 

A la muerte de Olaechea era presidente de la CEE el cardenal Vicente Enrique y Tarancón 

(1907-1994)1456. 

Ciertamente su situación no era la de sus comienzos. Olaechea contaba ahora 77 

años1457, de aquella época había perdido parte de su capacidad de trabajo y su salud 

siempre renqueante, su rapidez de reflejos ya no respondía igual y su apertura mente se 

estrechaba. Su mentalidad se hacía más conservadora, esclerotizada y cauta: 

 
“Razones, pues, de salud –y sobre todo una insuficiencia cardíaca que le obligaba en parte a 

reducir su trabajo– habían cambiado sensiblemente la psicología del arzobispo, que era 

visitado casi diariamente por su médico personal, porque no se encontraba bien. Puede decirse 

que a él se le aplicaba de lleno la frase contenida en el decreto conciliar Christus Dominus de 

«minus aptus» para gobernar una diócesis. Ciertamente, dejar la diócesis en aquellas 

circunstancias suponía un gran sacrificio para un arzobispo tan cargado de méritos, pero, al 

mismo tiempo, enfermo y anciano, y que sin duda alguna no esperaba en aquel momento que 

le llegara el cese en su ministerio”1458. 

 

 

d) Dimisión y fallecimiento (1966-1972) 
 

Tras el Concilio Vaticano II, la renovación generacional del episcopado español 

se puso en marcha1459. En 1966, Olaechea era, entre los 69 obispos con los que contaba 

España, uno de los 16 que habían cumplido los 70 años y de los dos que tenían 77 años1460. 

Le tocaba el turno, según lo indicado por Pablo VI en el motu proprio Ecclesiae Sanctae, 

del 6 de agosto de 19661461, de presentar su renuncia. Pablo VI les rogaba que presentaran 

la renuncia al gobierno pastoral al cumplir los 75 años de edad, poniendo así en práctica 

lo aprobado por el decreto conciliar Christus Dominus en su nº21. La renovación 

generacional del episcopado español comenzó ese mismo verano de 1966, empezando 

por el cardenal Herrera Oria, obispo de Málaga, que recibió una carta de Pablo VI, 

fechada el 27 de agosto, aceptando su renuncia1462. Olaechea cumplió con lo establecido 

 
1456 Cf V. ENRIQUE Y TARANCÓN, Recuerdos de Juventud…; ibd., Confesiones de Vicente 

Enrique,… 
1457 La esperanza de vida de un hombre en 1966 era de 68,46 años y Olaechea tenía entonces 77 

años, cf https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana (consultado, 11.05.2020). 
1458 OSV 82. 
1459 Hasta ese momento los obispos dimisionarios durante el franquismo habían sido solo tres y 

por motivos concretos: el de Calahorra y la Calzada, Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, por discrepancias con el 

Régimen, que fue nombrado obispo titular de Sululi el 7 de mayo de 1953 (cf AAS 45 (25.05.1953) 305); 

el de Ibiza, Antonio Cardona Riera (1883-1961), por motivos de salud, que fue nombrado arzobispo titular 

de Nicopolis de Epiro el 28 de marzo de 1960 (cf AAS 52 (07.05.1960) 327) y el de Santander, Eugenio 

Beitia Aldazábal (1902-1985), por  problemas de salud y por falta de fuerzas para afrontar los nuevos retos 

que se le planteaban, nombrado obispo titular de Verrona el 23 de enero de 1965 (cf AAS 57 (30.03.1965) 

256). 
1460 Junto a Saturnino Rubio Montiel (1889-1971), obispo de Osma-Soria. 
1461 “A fin de proceder al cumplimiento del nº 21 del Decreto Christus Dominus, se ruega 

insistentemente a todos los Obispos diocesanos y demás a ellos equiparados por el derecho que, no más allá 

de cumplidos los setenta y cinco años de edad, presenten espontáneamente la renuncia de su oficio a la 

Autoridad competente, la cual proveerá, tras considerar todas las circunstancias de cada uno de los casos” 

AAS 58 (24.10.1966) 757-758. 
1462 Ángel HERRERA ORIA recibió una carta personal de Pablo VI fechada el 27 de agosto de 1966 

aceptando su renuncia, cf Boletín Oficial de Málaga 99 (septiembre, 1966) 575. Su sucesor fue su obispo 

coadjutor, Emilio Benavent Escuín (1914-2008). 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/esperanza-vida/espana
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por el Concilio de una manera un tanto insólita. En carta fechada el 24 de agosto de 1966 

presentó su renuncia por escrito a Pablo VI por motivos de edad, pero, al mismo tiempo, 

hizo público una breve carta pastoral sobre la renuncia en general de los obispos en la que 

afirmaba que “nos sentimos honrados presentando con ancho corazón la renuncia a la 

Sede” y refiriéndose al mismo tiempo a los párrocos ancianos, de los que “contamos ya 

con la renuncia de todos”, aunque les pedía a todos que continuaran “tranquilos y 

animados en el cargo mientras buenamente puedan”1463. ¿Qué insinuaba el arzobispo con 

ello? ¿Su deseo de, por una parte, apresurarse a mostrar su disponibilidad a la renuncia 

ante el pontífice, y por otro su vivo deseo de continuar en el gobierno de la archidiócesis 

pese a la edad…? ¿Que el Papa actuara con ellos como él había actuado con los párrocos 

ancianos no aceptándoles la renuncia hasta que buenamente pudieran? No lo dejó claro, 

y quedó en la ambigüedad. Lo que sí fue cierto es que tanto la televisión como la prensa 

anunciaron como un hecho cierto su renuncia que fue inmediatamente desmentida por el 

mismo Olaechea a los responsables de ambos servicios, como él mismo aclaró al nuncio, 

pues tanto la televisión como “algún que otro órgano informativo tomó el rábano por las 

hojas”1464. 

El 5 de septiembre, Olaechea, que ya había cumplido 77 años, envió al nuncio 

Riberi una copia de su carta de renuncia firmada el 24 de agosto1465. Olaechea envió a 

parte al nuncio Riberi una carta con su deseo de continuar, mientras la cabeza le rigiera 

bien y la archidiócesis progresara adecuadamente cómo iba, si bien lo primero era la 

mayor gloria de Dios y el bienestar de la archidiócesis1466. Esto se lo hizo saber también 

a Angelo Dell’Acqua (1903-1972), en ese momento sustituto del secretario de estado 

Vaticano, y más tarde, cardenal en 1967 y desde 1968, Vicario General de Roma1467.  

 
1463 Cf BOAV (septiembre, 1966) 1083-1085; “Las Provincias” (28.08.1966). 
1464 V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España… 325. 
1465 Cf ibd. En la carta al Rector Mayor del 20 de septiembre transcribe el corazón de la misiva de 

agosto al Papa: “mentem sanam, laus Deo, gerens, in corpore, phisicis incommodis afecto, libenti animo 

Motui Proprio Ecclesiae Sanctae obsecundans, renuntiationem Sedis Valentinae, episcopo auxiliari 

traditionaliter ditatae, maibus Santitatis Vestrae imittio, et quod Paternitas Vestra melius iudicaverit, 

gaudium ipsi et corona erit” (“Puesto que tengo – alabado sea Dios – una mente sana, pero un cuerpo 

afectado por limitaciones físicas, en conformidad con el Motu proprio “Ecclesiae Sancta”, voluntariamente 

presento en las manos de Vuestra Santidad la renuncia a la sede de Valencia, tradicionalmente provista de 

un obispo auxiliar, aquello que Vuestra Paternidad habrá juzgado lo mejor, para mí será una alegría y un 

éxito”). Explicando en la misma que había enviado esta renuncia trámite la Nunciatura Apostólica de 

Madrid e igualmente refirió, que en una carta aparte personal al nuncio Antonio Riberi, lo había informado 

que su deseo era “seguir en mi amor y trabajo por ella, mientras rija un cabeza y vayan tirando mi cabeza 

y vayan tirando mis fuerzas, con apoyo del Obispo Auxiliar [Rafael González Moralejo], o Arzobispo con 

o sin derecho de sucesión”, aunque al mismo tiempo manifestaba su total disponibilidad a los deseos de 

Papa, ya que no buscaba “más que la mayor gloria de Dios”. En ese mensaje repetía lo que le había hecho 

saber antes a Angelo dell’Acqua (1903-1972), en ese momento secretario sustituto para los asuntos de la 

secretaría de Estado de la Santa Sede (1953-1967), por la confianza que le profesaba, concluyendo 

expresamente con estas palabras, “Para mí la paterna voz de Dios es la de Pablo VI”, cf ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 20.09.1966. 
1466 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 20.12.1966. 
1467 “Para mí la paterna voz de Dios es la de Pablo VI” V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España… 

325. Sobre el cardenal Dell’Acqua, cf Mauro LANFRANCHI, Il diplomatico che sorrideva. Profilo biografico 

del Cardinale Angelo Dell’Acqua. Casciago, Cooperativa Il Monte 1997; Alberto MELLONI (edit.), Angelo 

Dell’Acqua. Prete, diplomatico e cardinale al cuore della politica vaticana (1903-1972). Bologna, Il 

Mulino 2004; Mauro LANFRANCHI (edit.), Il Cardinale Angelo Dell’Acqua nel Centenario della Nascita 

(1903-2003). Sesto Calende, Centro Culturale "Cardinale Angelo Dall'Acqua" 2004. 
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Informó del hecho de haber presentado la renuncia al Rector Mayor, el 20 de 

septiembre, haciendo el inciso, curiosamente, de que se encontraba con ánimo, buen 

humor y bien de salud1468. 

El mismo Papa Pablo VI le respondió a su dimisión con una carta personal y 

autógrafa fechada el 12 de octubre1469. Aceptaba su renuncia, su jubilación era ya un 

hecho. La rapidez de la gestión fue una sorpresa para el anciano Olaechea, que se sentía 

lleno de méritos y capaz aún. Al encontrarse el obispo auxiliar González Moralejo fuera 

por motivos pastorales1470,  su publicación se pospuso varias semanas, siendo dada a 

conocer la noticia el 18 de noviembre de 19661471. Al ser aceptada su renuncia, se le 

nombro arzobispo titular de Subbar1472. González Moralejo, cesó como vicario general y 

el 22 de noviembre fue elegido vicario capitular y ecónomo de la mitra por los canónigos 

de la catedral1473 y comenzó a actuar como obispo residencial, pues la Santa Sede le 

concedió dichas facultades1474. 

Olaechea fue el segundo prelado español al que se le aceptó la renuncia con el 

nuevo protocolo establecido por el Vaticano II. Ese mismo día se lo comunicó al Rector 

Mayor con un poco de desilusión y solicitándole que le concediera vivir con los salesianos 

que habían colaborado con él y poder formar una pequeña comunidad1475. Éste le 

respondió, el 28 del mismo mes, animándolo, agradeciéndole su gran labor y, por 

 
1468 “Gracias al Señor no me faltan ni la salud de un jovencito de …setenta y siete años, ni el buen 

humor” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia 20.09.1966. 
1469 La carta, muy interesante, está reproducida íntegramente en V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y 

España… 326, nota 109. En el fondo Olaechea del Archivo de la Catedral se conserva la bula papal en la 

que el Papa Pablo VI, con fecha del 20 de noviembre de 1966, acepta la renuncia del arzobispo de Valencia. 
1470 Pues González Moralejo se encontraba visitando a los sacerdotes valencianos de misioneros 

en Sudamérica, cf V. CÁRCERL ORTÍ, Pablo VI y España… 326. 
1471 Carta de despedida, cf BOAV (diciembre, 1966) 1393-1395. La prensa valenciana dio a 

conocer la noticia el día después, cf “Las Provincias” (19.11.1966) 1-2; “Levante” (19.11.1966) 1, 4 y, un 

poco más tarde, la revista semanal “Ecclesia” (26.11.1966) 1. El 27 de noviembre publicaba “Las 

Provincias” la pastoral de despedida de Olaechea fechada el 17, cf “Las Provincias” (27.11.1966) 1-2. El 

gobierno de la archidiócesis pasaba a manos del obispo auxiliar González Moralejo que fue elegido vicario 

capitular, por los canónigos de la catedral el 22 de noviembre, actuando como obispo residencial con las 

facultades propias concedidas por la Santa Sede. Hasta el 1 de julio de 1969 [AAS 61 (10.11.1969) 672], 

32 meses después de la jubilación de Olaechea el 18 de noviembre de 1966, no sería nombrado su sucesor 

en la persona de José María García Lahiguera (1903-1989), obispo de Huelva. Encuadrándose la tardanza 

de este nombramiento en el contexto de tensión existente entre el gobierno de Franco y la Santa Sede por 

el sistema de nombramiento de obispos vigente prescrito en el Concordato de 1953, aunque anacrónico en 

el pensamiento de Pablo VI, en 1966 se encontraba en vigor, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Los nombramientos de 

obispos durante el Régimen de Franco…, 522-523). No siendo el caso valenciano el único, llegándose a 

provocar vacantes de más de tres años. El primer caso problemático en el postconcilio fue el del obispo de 

Almería, Ángel Suquía Goicoechea (1916-2006). De los 18 obispos fallecidos entre 1972 y 1975, sólo fue 

posible un acuerdo con el Gobierno para nombrar tres nuevos, dadas las tensiones existentes, cf V. CÁRCEL 

ORTÍ, Pablo VI y España… 330, nota 121. 350-351. 763; ibd., La santidad sacerdotal en el arzobispo 

García Lahiguera, en “Seminarios: sobre los ministerios de la iglesia” 58/204 (2012) 115-142. 
1472 Con el Vaticano II los obispos que renunciaban a una diócesis se les asignaba el título de una 

sede extinta, pero al poco tiempo fueron titulados como eméritos de la diócesis a la cual había renunciado. 

Así Marcelino Olaechea primero se le nominó como arzobispo titular de Subbar (una antigua diócesis, hoy 

desaparecida, de la provincia del Imperio Romano llamada Mauretania Caesariensis, actual Argelia), para 

pasar después a arzobispo emérito de Valencia, cf AAS 58 (19.11.1966) 1190. 
1473 En virtud del motu proprio Ecclesiae Santae, nº 13, parr.3, cf BOAV (enero, 1967) 15.  
1474 Cf BOAV (marzo, 1967) 169. 
1475 “Aquí estoy, arzobispo Titular de un rincón de la Mauretania Cesariense, con alegría salesiana, 

buen humor, la cabeza sana, achaques amables y unas ganas de trabajar por la santa Iglesia , pero sólo a las 

órdenes, pero también a las indicaciones del Vicario de Cristo en la tierra” ASC B731, Olaechea. Carta 

Olaechea - Ricceri, Valencia, 18.11.1966. Estas expresiones escritas, conocido su estilo, tantas veces 

irónico y de doble sentido, expresan cierta desilusión y aceptación amarga de su dimisión, tal vez, no 

esperada y aún menos deseada. 
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supuesto, concediéndole la pequeña comunidad salesiana1476. Su jubilación, al ser uno de 

los prelados de mayor prestigio del episcopado español de esos momentos, tuvo un gran 

impacto en la opinión pública española e incluso eco internacional1477. 

Olaechea se marchó inmediatamente a Madrid, desde donde escribió una carta 

personal a Pablo VI el 8 de diciembre, en la que entremezcló sentimientos encontrados, 

de agradecimiento y dolor por su marcha, “la exquisita bondad de Vuestra Santidad 

participando del natural dolor de mi corazón al cesar, como Pastor, de trabajar por mis 

queridísimos valencianos, me llega a lo más profundo del alma”1478. 

La Archidiócesis quedaba vacante el 18 de noviembre de 1966, tras la aceptación 

por parte de Pablo VI de la renuncia presentada, por motivos de edad, por Olaechea1479. 

No teniendo propiedades y con pocos recursos, pidió a la congregación salesiana 

que lo acogiese en la casa salesiana de Campello, pero el inspector salesiano, José 

Carbonell Llopis (1927-2021) y su consejo, pensando en la necesidad de libertad de 

movimientos y la red de conocimiento que Olaechea poseía en Valencia vio mejor la 

alternativa de adquirirle un piso en una zona céntrica de Valencia1480. La Caja de Ahorros 

de Valencia compró el piso contiguo y así se estableció en la calle pintor López nº7, 

uniendo los dos pisos ofrecidos (no en propiedad, a su fallecimiento serían devueltos a la 

Inspectoría y a la Caja de Ahorros). 

La renuncia del arzobispo de Valencia era importante no sólo desde el punto de 

vista pastoral de la iglesia sino también por sus repercusiones desde el punto de vista 

político, puesto que Olaechea era procurador de las Cortes y miembro del Consejo del 

Reino y uno de los tres miembros del Consejo de Regencia, cuya misión era la de 

designación del nuevo rey o regente de España, si Franco no lo hacía antes1481. Al concluir 

la VIII Legislatura en 1967, causó baja como procurador en Cortes y por tanto en el 

Consejo del Reino y en el de Regencia1482. 

 
1476 “Mons. Marcellino es salesiano y hace en toda ocasión honor a la Congregación. Nosotros le 

estamos siempre agradecidos y le decimos que estamos orgullosos de usted. En cuanto a la Comunidad [la 

pequeña comunidad salesiana episcopal] veo también que no habiéndose jubilado, sino habiendo sólo 

cambiado un poco las ocupaciones, tiene necesidad de colaboradores” ASC B731, Olaechea. Carta Ricceri 

- Olaechea, Turín, 28.11.1966. 
1477 El diario italiano Il Paese y el francés Le Monde, difundieron la noticia el 29 de agosto de 

1966, resaltando sus cargos políticos en España. Ramón Fita recoge las impresiones de varios obispos del 

episcopado español (obispo de Mondoñedo-Ferrol, de Albacete, de Mallorca, el antiguo nuncio en España) 

y de sacerdotes seculares valencianos (párroco de San Juan y San Vicente, párroco de San Roque de Oliva, 

párroco de Masanasa, párroco de Alcaoy,…), en la mayoría era unánime la sorpresa y destacaban su salud 

para su edad, su creatividad pastoral y su ejemplaridad a la hora de acoger la voluntad del Papa, cf “Paraula” 

(17.02.2013) 1. “Con verdadero y sincero dolor he oído q. S.E. presentó la dimisión a la Santa Sede, y q., 

ha sido aceptada, sin duda para dar ejemplo de los demás. De todos modos, lo siento y sentimos en general, 

porque S.E. ha sido el “Padre común” de todos y de verdad ha sabido serlo” ASC C879 Marcelino Olaechea 

– documenti vari. Carta Segarra - Olaechea. Gandía, 19.11.1966. 
1478 V. CÁRCERL ORTÍ, Pablo VI y España… 326, nota 111. 
1479 Poco antes, el cardenal Herrera Oria había presentado su dimisión y recibió la aceptación con 

fecha de 27 de agosto de 1966, siendo el primer obispo del episcopado español que lo hacía, cf V. CÁRCEL 

ORTÍ, Pablo VI y España…, 324. 
1480 Contado por el mismo inspector el 10 de abril de 1991 y es recogido por A. INIESTA 

CORREDOR, 108. 
1481 En una referencia al inspector salesiano en papel timbrado de las Cortes Olaechea escribe, 

desahogándose: “Como habrá visto me han despojado ya de compromisos políticos-religiosos, a los que 

me sometí sólo parar servir a la Iglesia, si a ello le parecía bien. Y le pareció, pues a su juicio sometí mis 

aceptación y gestión” (dirigido a Emilio Alonso, Inspector de Madrid con dirección a calle General Primo 

de Rivera, 25, actual Ronda de Atocha). 
1482 “Tendré el placer de encontrarme fuera de las Cortes en la nueva legislatura (IX) que 

comenzará sobre el final de este mes. Fuera por tanto del Consejo de Reino, justamente ahora que 

comenzará a actual política y activamente, pues hasta ahora he estado casi “titulus sine re”. Sé que el Jefe 
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Aunque dimisionario fue elegido en la Junta de Metropolitas como presidente de 

la Junta para la revisión de las circunscripciones eclesiásticas, junto a Jubany, obispo de 

Gerona y Granados, auxiliar de Toledo en la Conferencia Episcopal1483. 

El 1 de abril de 1967, Franco le concedía la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio1484 como reconocimiento a sus muchos méritos.  

El 1 de diciembre de 1970 recibió la visita de Luis Ricceri, el Rector Mayor de 

los salesianos en su estancia en Valencia. Tras la solemne función litúrgica en el colegio 

de San Antonio Abad, “se trasladó a la residencia del arzobispo salesiano emérito, 

Olaechea. Ambos comieron juntos y pasaron un rato de sabrosa y grata conversación. A 

las tres y media de la tarde, el Rector Mayor fue despedido cariñosamente en el aeropuerto 

de Valencia, desde donde se dirigió a Barcelona”1485. 

Una de sus últimas salidas del prelado fue el 7 de mayo de 1972 para participar y 

presidir el acto de homenaje e inaugurar el monumento a Alejandro Battaini en el colegio 

salesiano de El Campello1486.  Olaechea se vio en numerosas fotografías rodeado de un 

buen número de alegres aspirantes salesianos1487. 

Olaechea se retiró a una vivienda en la calle Pintor López nº7, 5º-8A de la capital 

valentina. Ahí vivía con su secretario personal, una pequeña comunidad salesiana y las 

hermanas franciscanas que lo habían atendido en el palacio episcopal1488. Continuó su 

labor pastoral en la Conferencia Episcopal recién fundada1489 y en diversos asuntos 

privados y eclesiales: numerosas visitas, charlas, artículos periodísticos, llenaban su 

agenda1490, recibiendo numerosas muestras de cariño en forma de distinciones1491.  

 
del Estado conserva íntegra su estima y su afecto hacia mí. Laus Deo” ASC B731, Olaechea. Carta 

Olaechea - Ricceri, Valencia, 06.11.1967. De nuevo se percibe cierta ironía. Y efectivamente en la IX 

legislatura de las Cortes franquistas, constituida el 6 de noviembre de 1967, ya no se encontraba Olaechea. 
1483 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 427-428. 
1484 Cf ASC C879 Marcelino Olaechea – documenti vari. Comunicación oficial de la concesión, 

Subsecretario de Educación y Ciencia - Olaechea, Madrid, 25.04.1967. Decreto firmado por Francisco 

Franco el 01.04.1967, cf BOE 98 (25.04.1967) 5445; publicado en el BOAV (mayo, 1967) 338. Felicitado 

por buen número de colectivos valencianos y de fuera de la provincia, p.e. ASC C879, Marcelino Olaechea 

– documenti vari. Carta Consulado de la Lonja de Valencia - Olaechea. Valencia, 15.04.1967; Carta Rector 

de la Universidad Literaria de Valencia - Olaechea. Valencia, 26.05.1967. 
1485 BSE (febrero, 1970) 19. 
1486 Cf A. GONZÁLEZ CONDE, D. Alejandro Battaini, salesiano ejemplar... Olaechea lo había 

calificado ante el Rector Mayor, como que “se demuestra un gran salesiano, y un santo con mucho coraje” 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 02.01.1953. 
1487 El acto constó de una misa concelebrada, bendición pontifical del monumento, comida de 

hermandad y una velada, cf BSE (julio, 1972) 14-15 (ilustrado con fotografías del acto). El monumento es 

del escultor alicantino, José Gutiérrez-Carbonell (1924-2002). 
1488 “Esta pequeña comunidad: Sac. Puertas – adelante como un valiente, con su incurable 

enfermedad – Nácher - verdadero salesiano, piadoso y gran trabajador - el coadjutor Quílez – igualmente 

un verdadero salesiano, de tantas estupendas habilidades – y mi alter ego, don Joaquín, salesiano de 

corazón, lo saludan y rezan por usted” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 

06.11.1966. 
1489 Fundada el 3 de octubre de 1966. “Ahora centrado en mi actuación en las Comisiones 

Episcopales que presido: Seminarios, Límites de Diócesis, Universidad y Facultades Eclesiásticas, y los 

servicios que podré apostólicamente prestar en nuestras casas y en la Diócesis de Valencia y fuera” ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 06.11.1966.  
1490 En el ACV se encuentra una carpeta con un buen número de artículos de estos años que habían 

sido preparados por su secretario, Mestre, para publicar un tercer volumen de Pasó haciendo el bien, se 

conservan al menos 33 artículos sólo editados en periódicos o revistas, cf ACV FO c. 3 p. 1 d. 1-27. “Si mi 

pluma sirve[…]” (para el Día Mundial de las vocaciones), cf BOAV (mayo, 1970) 293-295. 
1491 “No falta trabajo […] ni buena voluntad, ni luz en mi mento, con los pequeños amables 

achaques de la edad, todo condimentado con buen humor, gracias a Dios. En los momentos libres, la Biblia, 

los Santos y el Quijote peregrinantur mecum et rusticantur” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - 

Ricceri, Valencia, 06.11.1966. 
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Durante toda su vida alardeó de su identidad salesiana1492: era grande la confianza 

que los Rectores Mayores ponían en él1493, con los que mantenía una relación fluida y 

constante1494, incluso se quejaba cuando no lo consultaban sobre decisiones organizativas 

o elección de personas1495; mantenía un constante y abundante epistolario con los 

inspectores, directores y salesianos pidiendo presencia en actos, consejo y ayuda para 

fundaciones e iniciativas salesianas1496; la relación con los salesianos de “a pie” era 

recordada de una forma sencilla y familiar1497. “La salesianidad de don Marcelino era un 

 
1492 “Entre propios y extraños, en público y en privado, hace Mons. Olaechea alarde de que es y 

será siempre salesiano, siendo su mayor gloria la de ser hijo de San Juan Bosco, ante la cual nada son para 

él los honores, etc. del episcopado, ni cuantas dignidades pudieran sobrevenirle, pues todo su afán es 

extender también fuera de la Congregación el espíritu salesiano” ASC B731, Olaechea. Carta Calasanz - 

Gusmano, Barcelona 15.11.1935; “Bendígame, amadísimo Padre [Ricaldone], para que sea más y más 

salesiano en mi misión extra-vagante” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 

19.05.1943; “Aquí: puedo asegurarle; que pongo todo mi empeño en actuar en salesiano y solo en salesiano, 

haciendo a todos el bien que puedo” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Valencia, 

25.09.1947; “Todo lo bueno que hay en mí, es lo bueno que ha puesto en mí por medio de la Congregación. 

Todo se lo debo a ella” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 18.06.1958; “Es la 

carta de mi amada Congregación, a la cual, por la gracia de Dios, le debo todo […] En estos veinticinco 

años de episcopado he querido ser siempre un buen salesiano y llevar nuestro espíritu a todas partes” ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 29.09.1960. 
1493 Sirva de muestra la confianza que muestra don Ricaldone al informarle y consultarle el 

nombramiento de Modesto Bellido Íñigo como Consejero General de la Congregación con antelación, cf 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Valencia, 21.12.1947, antes de serle comunicado 

personalmente al interesado el 8 de enero de 1948, cf J. G. GONZÁLEZ (edit.), Memorias de don Modesto 

Bellido…, 74-75; “Yo no se si llegará a tener un día Nuestra Madre la Congregación, un Rector Mayor más 

santo que Don Ricceri, ¡será dificil!, pero más gentil, más Padre, no” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea 

- Ricceri, Valencia, 16.12.1969. 
1494 Su participación en las fiestas centenarias de la obra de Don Bosco, celebradas en Sarriá en 

junio de 1942, cf BSE (julio, 1942) 12-14. La acogida de Renato Ziggiotti el 11 de octubre de 1953 en el 

colegio de Atocha, cf BSE (noviembre, 1953) 199; la nueva parroquia dedicada a San Juan Bosco en la 

ciudad de Valencia el 23 de febrero de 1963, BSE (mayo, 1963) 16-17 (una fotografía de la misma aparece 

en la portada y varias en el artículo). Se conservan en el archivo catedral de Valencia al menos 41 cartas 

inéditas con los diversos Rectores Mayores de la Congregación Salesiana: 24 con Pedro Ricaldone (1932-

1951), 13 con Renato Ziggiotti (1952-1965) y 5 Luigi Ricceri (1965-1977) (transcritas y para editarse, sus 

referencias aparecen en el ANEXO IV). Se muestra especialmente agradecido con motivo de los 25 años 

de su consagración episcopal. “Agradezco en el Señor y con toda el alma la bondad que tiene conmigo. La 

exquisita muestra de profunda caridad en mis 25 años de episcopado. La presencia de Don Antal y Don 

Ricceri me conmovió profundamente” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 

21.12.1960. “Mi oración de todos los días inmedaitata a la misa tienen su nombre [Ziggiotti] en primer 

lugar. El Señor le dé un felicísimo año nuevo y los mayores consuelos para nuestra nuestra Congregación” 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 01.01.1963. 
1495 Cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia, 21.08.1958. 

 
 

1497 El salesiano José Javier Sanz Suescun (1931-2014) recordaba: “En el período 1959-1971, 

pertenecí a la Comunidad Salesiana de San Antonio Abad, cuyo director era don Faustino Díaz SDB que 

mantenía con don Marcelino una gran amistad y confianza. Solíamos estar al tanto, con las debidas reservas, 

de los aconteceres del palacio episcopal. Era frecuente ver, de forma improvisa y sin previo aviso, a don 

Marcelino en el patio de recreo de los alumnos charlando con ellos. Los acompañaba al comedor, si era el 

caso. Curioseaba el menú. Incluso en alguna ocasión lo compartió con ellos. Todos los años, al inicio del 

curso, nos invitaba a toda la comunidad (alrededor de 30 salesianos) a cenar en la terraza de palacio. ¡Una 

delicia! Añoranzas de Navarra, anécdotas pueblerinas de gentes rudas y sencillas de la montaña, jotas. 

Desde el zaguán de palacio teníamos, por un ascensor privado, acceso directo al comedor de su Comunidad 

en donde podíamos presentarnos sin previo aviso” ACV FO José Javier Sanz Suescun, Testimonio sobre 

Mons. Marcelino Olaechea y Loizaga Arzobispo de Valencia, 1. Entre todos los salesianos tenía una mayor 

admiración por D. Filippo Rinaldi. Ayudaba a los salesianos en cuanto podía y disfrutaba haciéndole 

algunos favores. Cuando se sentía apenado, acudía a los salesianos para desahogarse. Ya en el retiro gustaba 
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componente de su personalidad”1498, siempre estaba atento a los temas salesianos de 

actualidad hasta el final de sus días1499 y con las distintas ramas de la Familia Salesiana 

(en general1500 y cooperadores en particular1501). 

Su piedad era alegre, simpática y sencilla como había sido toda su vida. Celebraba 

todos los días la misa con una acción de gracias larga, tanto que a veces tenían que 

esperarlo para el desayuno. Leía casi todos los días los místicos españoles, en especial a 

Santa Teresa de Jesús, santa por la que sentía una predilección especial1502. Se mantuvo 

siempre fiel a la liturgia de las horas que solía rezar pausadamente con los sacerdotes de 

su comunidad, al rezo del rosario, que de alguna manera expresaba su gran devoción a la 

Virgen, a la acción de gracias de después de la misa que alargaba cada vez más, a la 

confesión semanal. Su estilo de vida y su piedad eran muy salesianas1503. Los últimos 

tiempos se pasaba las noches sentado en el sillón, mientras un hermano de su comunidad 

lo velaba1504. Su confesor fue durante muchos años en Valencia, Antonio Mateo Orts 

(1899-1978)1505, secretario inspectorial. 

En una entrevista realizada por el cura-periodista Antonio Aradillas Agudo 

(1928), para el diario Pueblo, dirigido por Emilio Romero Gómez (1917-2003) a finales 

de abril de 19721506, apuntaba que su actividad fundamental era rezar, escribir y leer más 

que nunca. Sobre la dimisión de los obispos, respetando en todo, la voluntad del Papa, 

argumentaba que era bueno que el obispo “muriera rodeado del cariño de sus diocesanos 

y hasta su vejez fuera un ejemplo de virtud para todos”. No veía mal la dimisión del Papa, 

pero en esos momentos observaba dificultades. La Iglesia padecía una situación de 

“profundas zozobras” debidas sobre todo a una malinterpretación del concilio por parte 

de algunos sacerdotes y obispos. Creía que los dimisionarios debían tener voto en la 

Conferencia Episcopal puesto que podían aportar su experiencia, además que parecía una 

contradicción que los auxiliares sí lo tuvieran y ellos no. Era partidario que el obispo 

siguiera viviendo en el palacio episcopal, eso sí, siendo y apareciendo como auténtico 

pobre. Olaechea ganaba 25.000 pesetas mensuales, y con ellas debía mantenerse él y su 

comunidad, a saber, su secretario, dos salesianos y tres religiosas, en total siete personas 

 
más de visitar la casa de los salesianos y las Hijas de María Auxiliadora que las obras diocesanas, cf ASC 

B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 1-2. 
1498 ASC B731, Olaechea. Luis Ricceri, Carta mortuoria…, 3. “Aunque soy salesiano, puesto por 

disposición suprema, es un «blocao» pienso de continuo en mi Congregación” ASC B731, Olaechea. Carta 

Olaechea-Antal, Valencia, 21.08.1958. 
1499 Su preocupación era grande por las necesidades pastorales de los salesianos y el Capítulo 

General XX especial (10.06.1971-05.01.1972), cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea-Ricceri, Valencia, 

09.11.1970; Carta Olaechea - Braña, 28.08.1971 (14 meses antes de su fallecimiento). 
1500 La gran peregrinación nacional de la Familia Salesiana al Tibidabo del 28 al 30 de junio de 

1951, cf BSE (septiembre, 1951) 135-136. 
1501 Conferencia a los cooperadores en Zaragoza (cf BSE (abril, 1944) 59); participa en el 

Congreso Internacional de cooperadores celebrado con ocasión de los setenta y cinco años de la fundación 

de la Pía Unión los días 11, 12 y 13 de septiembre de 1952 en Roma, cf BSE (octubre, 1952) 161-162; 

preside los funerales del gran cooperador, Vicente Gisbert Juliá (1883-1953), uno de los grandes 

promotores de la obra salesiana de Alcoy, cf BSE (octubre, 1953) 189; su participación en el Primer 

Congreso Nacional de Cooperadores en España tenido del 3-5 de mayo de 1957 en Madrid, con la 

presentación del tema “Los cooperadores según la mente de Don Bosco”, concluyó poniendo en relieve 

cuatro figuras emblemáticas: “San Pío X; la Sierva de Dios, Dorotea Chopitea de Villota (1816-1891), el 

industrial chino Lo Pa Hon y el gran ejemplar madrileño, convertido del judaísmo, Fernando Bauer 

Morpurgo (1873-1943), cf BSE (mayo, 1957) 11; (junio, 1957) 10-26; (septiembre, 1957) 4. 
1502 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 1. 
1503 Cf ibd. 
1504 Ibd., 2. 
1505 Cf BSE (febrero, 1979) 32; DBSE 543. 
1506 Seguramente la última entrevista. La retomó en septiembre de ese año, por unos imprevistos. 
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con sus correspondientes gastos. No tenía propiedades, ni piso, ni coche. Pensaba que la 

Iglesia y el estado debían convivir en una línea “de separación cooperadora”. Sobre los 

sacerdotes que se casaban, opinaba que se podían haber salido durante el seminario y no 

una vez ordenados in sacris. Ocupó el escaño en las cortes y los distintos puestos de 

responsabilidad con el permiso y la aprobación de la Santa Sede. Calificaba a Pablo VI 

como “muy bueno”. Olaechea seguiría trabajando con sus escritos periodísticos por la 

iglesia. Los jóvenes, a su parecer, no habían sido educados convenientemente por sus 

padres y aceptaba el diaconado femenino, aunque no el sacerdocio para las mujeres. 

Aunque le preocupaban muchas cosas de la iglesia, se definía como “radicalmente 

optimista”. A los sacerdotes de ese momento les faltaba, siempre según Olaechea, más 

atención a la vida espiritual, vivir más unidos, estudiar y conocer otros puntos de vista y 

les sobraban” excesivas manifestaciones y algaradas y algunas que otras diversiones, 

propias solo de laicos”. El periodista subraya al finalizar: 

 
“una agilidad envidiable [contaba con 83 años, en 1972], desde la que pastorea 

salesianamente sus ideas y sus sentimientos con un acendrado y educativo amor a la 

Iglesia: “Dios me conserva la cabeza y me da bríos para escribir. Cuando lo hago, me ato 

bien los nervios porque no quiero herir a nadie. No soy explosivo. Soy comprensivo. Lo 

importante es hacer el bien siempre y ser sincero, claro y amigo de todos. ¡Pobre 

humanidad! Me da compasión de la humanidad…”1507. 

 

El 31 de mayo de 1972 se le concedía la medalla Pro Ecclesia et Pontifice a la 

Marquesa de Álava, María de la Concepción Narváez y Ulloa (1900-1986) por su 

contribución a las obras de Seminario Teológico Salesiano de Salamanca y al de 

Carabanchel Alto, Olaechea dijo del marqués, Narciso de Zulueta y Martos (1888-1973): 

“Usted es tan salesiano como yo”1508. 

El 12 de octubre de 1972, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, presidió su última 

misa. Esos días leía las Exclamaciones del alma a Dios de Santa Teresa.  Seis días antes 

de su muerte, entorno al 15, el médico, Sandalio Miguel, dijo a la comunidad que lo 

rodeaba: “Está ya al fin”1509. El 18 recibió el Viático y la unción de los enfermos. Las 

últimas palabras para su fiel secretario fueron: 

 
“Mira Joaquín; el Señor viene a buscarnos a cada uno en el mejor momento para nosotros; 

cuando hemos llegado a la cumbre de nuestro propio monte. Yo, por su misericordia, ya 

he llegado. Cuando él venga por ti, yo vendré también con él a buscarte”1510. 

 

El 20 de octubre, después de cenar tuvieron la veladita en su habitación jugando 

a las cartas para distraerlo y que no se le hiciera tan larga la noche. Estaba muy apagado 

y con sueño. Esa noche el que lo velaba hizo levantar a todos sobre las 4:00, Olaechea 

agonizaba, su pulso se fue ralentizando y a las 6:30 de la mañana del día 21 falleció 

apaciblemente acompañado del hermano salesiano Fabián Quílez y Joaquín Mestre, su 

fiel secretario, nadie más1511, en su domicilio valenciano de la calle Pintor López. 

Marcelino Olaechea contaba con 67 años de profesión como salesiano, 59 de sacerdote, 

9 de inspector, 11 de obispo, 20 de arzobispo y 6 de emérito1512. “Lo que le había llevado 
 

1507 ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Entrevista Aradillas - Olaechea. Abril, 

1972. 
1508 Cf BSE (agosto, 1972) 12. 
1509 ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 2. 
1510 Recogido en, A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 108. 
1511 Cf ACV FO c. 3 p. 1 d. 1. 14 poesías. “A Jesucristo, nuestro Señor, para el día de mi muerte…”. 
1512 Hombre enfermizo y aprensivo ante las enfermedades, padecía una bronquitis y laringitis 

crónica, aunque lo que le llevó a la tumba fue una insuficiencia cardíaca. Describe pormenorizadamente 
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a la tumba había sido su insuficiencia cardíaca. Hombre de gran corpulencia hacía trabajar 

mucho a su corazón. Sus últimos cuidados iban dirigidos a cuidar su corazón”1513. 

Por decisión de Lahiguera, el arzobispo, la misma mañana de su fallecimiento, 

fue instalada la capilla ardiente en el salón del trono del palacio arzobispal. Sus restos 

mortales fueron trasladados a mediodía día y allí estuvieron hasta media hora antes de sus 

honras fúnebres. Fue un constante desfile de personas de toda clase y condición que 

querían expresar de esa manera su aprecio al arzobispo emérito. Se celebraron numerosas 

misas ante el cadáver. Junto a él permanecieron constantemente su comunidad salesiana 

y su secretario personal. La Sociedad Anónima Laboral de los Transportes Urbanos de 

Valencia (SALTUV) le impuso la medalla de oro de la cooperativa a título póstumo1514. 

El sábado por la tarde la Escolanía de la Virgen le cantó un responso que entonó, en su 

oración litúrgica, el arzobispo. 

Lahiguera que estaba en Madrid para tomar un vuelo a Roma para participar en 

la reunión anual de la Congregación de Religiosos e Institutos seculares, de la que era 

consultor, suspendió su viaje volviendo a Valencia inmediatamente. Regresó igualmente 

desde Marsella el alcalde de la ciudad, Vicente López Rosat (1925-2003). Se 

multiplicaron las visitas y los mensajes de condolencia1515. 

El domingo 22 de octubre por la tarde fue el solemne funeral. Salieron del palacio 

arzobispal las coronas, la cruz catedralicia con los sacerdotes, beneficiados, canónigos, y 

obispos concelebrantes junto al arzobispo que presidía la procesión con el féretro. Lo 

seguían la presidencia familiar, las autoridades provinciales y locales encabezadas por el 

presidente de la Audiencia Territorial, Francisco Angulo Montes1516, que representaba al 

Ministro de Justicia, el Gobernador Civil, Antonio Rueda Sánchez-Malo (1911-1975), el 

Capitán General de la Región Militar, Luis Gómez Hortigüela (1910-1979)1517 y demás 

autoridades civiles y militares escoltados por la guardia municipal y los maceros de la 

ciudad. En el vestíbulo del palacio se le rezó un responso. El féretro iba llevado a hombros 

por sacerdotes que se turnaban. El cortejo fúnebre, cantando el oficio de difuntos, desfiló 

por la plaza de la Almoyna, pasó por el interior de la Basílica de la Virgen, saludando a 

la Virgen, rodeó la fuente de la plaza de la Virgen y por la calle del Miguelete, entró a la 

 
sus últimos días el salesiano Ricardo Nácher Lluesa (1903-1993). “Perdóneme el retraso epistolar. Entre la 

celebración de mis Bodas de Oro sacerdotales y mi catarro consiguiente he andado distraído” ASC B731, 

Olaechea. algunos datos biográficos-…, 2.  
1513 Ibd. 
1514 La distinción se le había concedido en 1966, pero Olaechea rehusó recibirla en acto público, 

aunque no la rechazó, cf BOAV (extraordinario, 1972) 696. 
1515 El sábado al mediodía rezó ante el cadáver el ministro de la vivienda, Vicente Mortes Alfonso 

(1921-1991) y recibió un telegrama de Franco: “Valencia-Madrid: Jefatura del Estado. Secretario de Su 

Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo triste noticia fallecimiento arzobispo dimisionario de 

Valencia, excelentísimo y reverendísimo, don Marcelino Olaechea y Loizaga (q.e.p.d.) me encarga haga 

llegar su más sentido pésame, con el ruego de que lo haga extensivo a familiares, obispos auxiliares Cabildo 

catedralicio, clero y fieles archidiócesis. Besa pastoral anillo. Felipe Polo” BOAV (extraordinario, 1972) 

696-697. El Rector Mayor de los salesianos, Luis Ricceri, nada más conocer la noticia, envió un telegrama 

a la casa Provincial salesiana de Valencia y envió desde Roma a Antonio Mélida Amezgaray (1917-2017), 

que era el consejero regional para el sexenio 1972-1978, con residencia en Roma y fue elegido para el 

Capítulo General Especial de 1972, cf DBSE 546-547. Más tarde Nácher le envió un amplio material sobre 

Olaechea, cf ASC B731, Olaechea. Carta Nácher - Mélida, Valencia, 23.12.1972. 
1516 Que había estado implicado en la represión franquista durante la guerra. 
1517Gómez había nacido en Burgos hacía 69 años, estaba casado y era padre de cinco hijos cuando 

fue asesinado por ETA el 25 de mayo de 1979, justo la víspera de la boda de una de sus hijas. Mientras se 

dirigía en un coche oficial al Ministerio de Defensa, cf 

https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=180#:~:text=En%201979%20el%20teniente%20gener

al,en%20la%20vida%20p%C3%BAblica%20espa%C3%B1ola (consultado, 18.05.2021). 

https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=180#:~:text=En%201979%20el%20teniente%20general,en%20la%20vida%20p%C3%BAblica%20espa%C3%B1ola
https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=180#:~:text=En%201979%20el%20teniente%20general,en%20la%20vida%20p%C3%BAblica%20espa%C3%B1ola
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catedral por la puerta de los Hierros, depositando el féretro en un túmulo dispuesto frente 

al altar mayor1518. 

La misa fue cantada por la Escolanía de la Virgen. La Comisión Diocesana de 

Sagrada Liturgia editó un folleto para seguir la misa1519. Dirigió la ceremonia el Prefecto 

de Sagradas Rúbricas, Vicente Moreno, y como monitor el dominico Roberto Ortuño 

Soriano (1932-2017) y sirvieron al altar los beneficiados Leopoldo Alés y Carlos Piles 

Chust (1928-2016). La eucaristía fue presidida por Lahiguera, quien destacó en la homilía 

sus virtudes y sus obras1520. Fue concelebrada por doce arzobispos y obispos1521 y unos 

cincuenta sacerdotes, del clero secular y regular1522, entre los que cabía destacar al 

representante del Rector Mayor de los salesianos, Antonio Mélida Amezgaray (1917-

2017) y al inspector-provincial salesiano Ismael Mendizabal Unanue (1929-2015)1523 y 

con la participación de las autoridades en pleno, con las corporaciones y un gran número 

de fieles que abarrotaban la catedral. 

Al concluir la eucaristía el ataúd fue llevado a la capilla de Santo Tomás de 

Villanueva donde fue enterrado, contra su expreso deseo de reposar junto a sus hermanos 

salesianos en el cementerio de Benimaclet1524. Sus restos mortales fueron trasladados en 

el pudridero de la catedral para ser depositados enterrados en la capilla de Santo Tomás 

 
1518 Cf BOAV (extraordinario, 1972) 699. 
1519 Cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Folleto de la misa funeral en castellano 

y unos datos biográficos de Olaechea. 
1520 Se conserva un folleto con un resumen de su vida y la liturgia de esta eucaristía exequial, cf 

ASC B731, Olaechea. En las exequias de Marcelino Olaechea, arzobispo dimisionario de Valencia. 
1521 Marcelo González, Primado de España y arzobispo de Toledo; José Méndez Asensio, 

arzobispo de Pamplona; Antonio Oña de Echave, obispo de Lugo; Teodoro Úbeda Gramage, obispo auxiliar 

de Ibiza y Administrador Apostólico de Mallorca; Jacinto Argaya Goicoechea, obispo de San Sebastián; 

Ricardo Carles, obispo de Tortosa; Pablo Barrachina, obispo de Orihuela-Alicante; Laureano Castán, 

obispo de Sigüenza y Plá Gandía y Gea Escolano, obispos auxiliadores de Valencia y monseñor Guerra 

Campos, sumaron un total de doce obispos y cuarenta presbíteros del clero regular y secular y, el provincial 

de los salesianos, cf ASC B731, Olaechea. Funerales y Sepelio del Excmo. Rvdmo. Don Marcelino 

Olaechea y Loizaga.  La homilía, centrada en las tres frases Da mihi animas caetera tolle, Per transit 

benefacendo y Dilexit et tradidit semetipsum, está transcrita completa, cf ASC B731, Olaechea. Homilía 

de monseñor José María García Lahiguera. 
1522 Entre los salesianos “estuvieron presentes con él los provinciales salesianos de España. 

Miembros eméritos del Consejo Superior de la Congregación, ex provinciales salesianos de Valencia y 

Madrid, representaciones de las casas salesiana de la provincia de Valencia, representantes de los colegios 

de Hijas de María Auxiliadora (salesianas de Don Bosco). Igualmente, los salesianos que han formado 

comunidad con don Marcelino durante los últimos años de su vida, don Ricardo Nácher y don Fabián 

Quílez” BOAV (extraordinario, 1972) 697. 
1523 Cf DBSE 549-550. El Rector Mayor de los salesianos lo recordó en el Boletín salesiano con 

estas palabras: “Mons. Marcelino Olaechea, por muchos años Arzobispo de Valencia, su personalidad no 

sólo ha llenado su gran Diócesis, con la realización de formidables obras sociales de vanguardia y con 

atrevidas intuiciones a lo Don Bosco, sino que trascendió a toda la nación española en la que gozaba de 

enorme y dilatado prestigio. Con Don Marcelino, como se le llamaba con cariño en nuestro ambiente, la 

Congregación pierde a un salesiano de primera categoría, un hijo que ha servido altamente a la Iglesia, 

honrando el nombre de nuestro Padre al que siempre estuvo sumamente adicto” BSE (enero, 1973) 4. Junto 

a él recuerda el año de 1972 la pérdida de dos obispos más: Michele Alberto Arduino (1909-1972), obispo 

de Shiu-show (China) de 1948 a 1962 y de Gerace-Locri de 1962 a 1972, cf Francesco CASELLA, Profilo 

biografico storico-documentario di Mons. Michele Alberto Arduino, en RSS 19 (2000) 223-277 y de 

Giuseppe Cognata (1885-1972) obispo de Bova Marítima (Calabria) y titular de Falsaro (1962-1972). 

Fundador de las Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús. Ha sido abierta la causa de beatificación 

el 15 de abril de 2020, cf Giuseppe PERRONE, Il vescovo di Bova. Mons. Giuseppe Cognata (1885-1972). 

Treviso, Piazza Editore 2013. 
1524 Cf ACV FO c. 2 p. 5, d. 1. Testamento ológrafo y mecanografiado, Valencia, 20.04.1972. 
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de Villanueva de la Catedral de Valencia donde reposan actualmente esperando el día de 

la resurrección1525. 

En su lápida sepulcral reza el siguiente epitafio: “Marcellinus Olaechea Loizaga. 

Ecclesiae Valentinae Archiepiscopus in pace ipsius corpus inde surrecturum hic conditur 

1889-1992”. 

El lunes 23 se celebró una solemne y emotiva misa en la Basílica de la Virgen de 

los Desamparados, en cumplimiento de las últimas voluntades de Olaechea, presidida por 

Joaquín Mestre. En su Baracaldo natal, el colegio salesiano y la parroquia del Carmen, 

ofrecieron sendos homenajes de estima y gratitud1526. 

El 17 de febrero de 1978 se inauguró un monumento público realizado por el 

conocido escultor Octavio Paz en la plaza del arzobispo frente al palacio episcopal de 

Valencia1527. 

En el centenario de la llegada de los salesianos a Valencia, se celebró en el salón 

gótico del Arzobispado de Valencia un acto presidido por el entonces arzobispo de 

Valencia, Agustín García-Gasco Vicente (1931-2011) y el inspector salesiano, David 

Churio Baquedano (1935-2000) y terminó con una ofrenda floral a la estatua de Olaechea 

en la plaza del Arzobispo. 

En 2006 durante el V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia (8-9 de julio 

de 2006), María Carmen Hernández Barrera (1930-2016), cofundadora del Movimiento 

Neocatecumenal1528, recordó en su intervención la figura de Olaechea, que se encontraba 

algo olvidada y merecía la pena comenzar el proceso de beatificación1529. Amparo 

Llinares Sala, miembro de la ACMV, con un grupo de interesados en la idea y 

conocedores de la obra de Olaechea, puso en marcha una comisión de trabajo por la 

beatificación de Marcelino Olaechea1530. 

La celebración del cuarenta aniversario de su fallecimiento se celebró con algún 

artículo en prensa1531. Del 8 de febrero al 8 de marzo de 2013, con el patrocinio de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera y la ACNP, se celebraron unas conferencias al final 

de las cuales el arzobispo de Valencia Carlos Osoro Sierra (1945) aseguró, por primera 

vez, que la causa de canonización de Olaechea “es algo que ya pensaba desde que llegué 

a la archidiócesis de Valencia, cada vez que conocía y veía tantas realidades que promovió 

 
1525 Las celebraciones, el funeral, las condolencias, todos los actos de esos días fueron recogidos 

en un monográfico, cf BOAV (extraordinario, 1972) 691-742; “Mater Desertorum” Suplemento del BOAV 

(15.11.1972) s.p.; ASC B731, Olaechea. Hoja volandera.  Su sepultura fue costeada por el Monte de Piedad 

de Valencia, cf A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 109. 
1526 Sobre el eco que tuvo en la prensa y la radio valenciana, cf Jornada, “Levante”, “Las 

Provincias”, Radio Popular de Valencia, cf BOAV (extraordinario, 1972) 704-713. Igualmente, 

Pensamiento Navarro, Ya, Ecclesia, Leyre, cf ibd., 714-726. Radio Nacional de España y TVE informaron 

de su fallecimiento y de su labor. En Valencia el arzobispo dispuso una misa en sufragio por Olaechea “en 

todas las iglesias abiertas al culto en la diócesis” BOAV (extraordinario, 1972) 702. 
1527 Cf BSE (abril, 1978) 29; ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Invitación del 

Señor Obispo y la Familia Salesiana de Valencia; P. RUZ DELGADO, Monumento urbano... (en imprenta). 
1528 Cf https://neocatechumenaleiter.org/historia/carmen-hernandez/ (consultado, 31.05.2021). 
1529 Carmen Hernández recordaba con mucho cariño a Olaechea y estuvo muy cerca de él en sus 

años como Misionera de Cristo Jesús de 1958 a 1962.  
1530 Entre ellos se encontraban: Federico Mullet Valle, presidente de la Asociación Católica de 

Maestros de Valencia; Luis y María José Molina Mestre, sobrinos de Joaquín Mestre; José Sanz Suescun, 

salesiano; Ramón Fita Revert, delegado diocesano de las causa de los Santos; Vicente Pons Alós, encargado 

de la documentación; Elías Llagarías Varón, director de Benimar; Josep Martí Ferrando, delegado del ISO 

y un largo grupo de personas, cf “Valencia Escolar. Revista de la ACMV” 228 (junio, 2007) 10-12. 
1531 Cf “Paraula” (21.10,2012) 14; P. RUZ DELGADO, Monseñor Marcelino Olaechea y 

Loizaga…7. 

https://neocatechumenaleiter.org/historia/carmen-hernandez/
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don Marcelino, y otras muchas que ya sabía de antes”1532. La jornada concluyó con la 

inauguración de una exposición retrospectiva sobre la vida y obra de Olaechea1533.  

El domingo 7 de abril de ese año, el arzobispo, Osoro, en la eucaristía en sufragio 

por Olaechea de 12 de la catedral valenciana, anunció la apertura inmediata de su proceso 

de canonización con el objetivo de que “no se pierdan las pruebas pues todavía existen 

personas que viven aún y que pueden manifestar quién fue este gran arzobispo de 

Valencia” y por primera vez, al final de la celebración, el Delegado diocesano para las 

causas de Santos, Ramón Fita Revert (1945), hizo referencia a Olaechea como “siervo de 

Dios”1534. Las actividades concluyeron con una jornada de estudio celebrada el 3 y 4 de 

mayo de ese año, sobre el compromiso social de la Iglesia en Universidad Católica de 

Valencia1535. 

Lo más importante, a nivel historiográfico, fue la celebración de un curso 

monográfico en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 

sobre la persona de Olaechea titulado: Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, sociedad y 

política (1935-1966), dirigido por los historiadores Vicente Pons Alós (UV) y Vicent 

Comes Iglesia (Florida Universitaria). El curso se celebró los días 22-24 de febrero de 

20171536. Las intervenciones cualificadas, frutos de estudios e investigación cualificadas, 

fueron recogidas en un volumen que fue presentado en la ciudad de Valencia el 16 de 

diciembre de 20201537. Con palabras usadas por el mismo Olaechea, se trataba de “un 

salesianazo”1538, con sus limitaciones. 

 

 
1532 R. FITA REVERT, La causa de canonización de Marcelino…, 19. 
1533 Se realizaron varios actos con conferencias y exposición recogidos en un díptico, cf Don 

Marcelino Olaechea, Cuarenta años después, “Aleluya” (27.01.2013) 3, cf ASC C879, Marcelino 

Olaechea – documenti vari. Díptico del acto del 40 aniversario. El 8 de febrero, el arzobispo Carlos Odoro 

aperturó los actos con una tarde de conferencias. Los historiadores que compartieron la sesión fueron: Juan 

María Laboa Gallego (1939) que disertó sobre la iglesia contemporánea en tiempos de don Marcelino 

Olaechea; José Andrés Gallego (1944), que habló sobre don Marcelino Olaeche como obispo de Pamplona 

y, para terminar Pedro Ruz Delgado (1966) que habló sobre el perfil salesiano de Olaechea. Posteriormente 

fue inauguraba una muestra expositiva de estos cuarenta años que estuvo abierta al público durante un mes 

en las instalaciones del Palacio Colomina sede del CEU de Valencia. 
1534 Cf Agenzie di Notizie Salesiane (ANS). Spagna. Valencia (08.04.2013); “Levante” 

(08.04.2013) 15; “La Verdad. Semanario Diocesano de la Iglesia en Navarra” (19.04.2013) 10, 30; BSE 

(mayo, 2013) 25 (con una foto de los salesianos con el arzobispo, Carlos Osoro). Para la instrucción de la 

causa, cf “Paraula” (14.04.2013) 3. El tema fue acogido con expectación por la opinión pública de la 

archidiócesis, cf “Paraula” (07.04.2013) 9; “Levante” (08.04.2013). 
1535 En la primera intervención, José T. Raga, vice gran canciller de la Universidad Católica de 

Valencia, analizó el contexto social-eclesiástico de la Valencia de Olaechea y en la segunda, Josep Martí, 

profesor-catedrático, ofreció una amplia panorámica del Instituto Social del Trabajo (ISO). En las dos 

mesas redondas posteriores participaron Pablo Vida, decano adjunto de Trabajo Social; Pedro Navarro, 

decano de la facultad de Enfermería; Juan Biosca, director del ISO; Blanca Sánchez, de la Comisión 

Diocesana de Educación; y Asunción Alejos profesora del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, cf 

“Paraula” (12.05.2013). 
1536 Cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Tríptico de la UIMP, seminario 17. 

“Marcelino Olaechea Lizaga: Iglesia, sociedad y política (1935-1966)”. 
1537 Presentado en el Salón Gótico del Arzobispado el 16 de diciembre de 2020, cf V. COMES 

IGLESIA – V. PONS ALOS (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, Sociedad y Política (1935-1966). 

Valencia, Archivo Catedral de Valencia 2019. 
1538 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Los Salesianos de Santander…, 136. 
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CAPÍTULO III: PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL DE OLAECHEA EN 

VALENCIA 

  

Articularemos el contenido de este capítulo en dos apartados a partir de sendas 

preguntas: 

 

- ¿Qué es lo que aprendió, dijo o enseñó sobre el pensamiento social de la Iglesia? 

O expresado de otra manera, cuál fue su pensamiento social enmarcado en su 

contexto eclesial. 

- Y una segunda, ¿cuáles fueron sus principales iniciativas o acciones sociales 

creadas o animadas por él? Dicho de otro modo, concretar sus iniciativas sociales 

más relevantes en Valencia. 

 

En este primer apartado nos centraremos en la primera pregunta, su pensamiento 

social. El magisterio social de la Iglesia, lo que enseña la iglesia sobre su relación con el 

mundo, se basa en un conjunto de enseñanzas que la iglesia denomina Doctrina Social de 

la iglesia (DSI). Esta expresión, doctrina social, fue usada por primera vez por Pío XI en 

su encíclica QA1539. Juan XXIII popularizó la expresión y la utilizó de forma reiterada en 

su encíclica Mater et Magistra1540. El Concilio Vaticano II se refirió a ella como “los 

principios de justicia y equidad, exigidos por la recta razón, tanto en orden a la vida 

individual y social como en orden a la vida internacional, y los ha manifestado 

especialmente en estos últimos tiempo”1541. Pablo VI, prefirió la denominación de 

Enseñanzas Sociales de la Iglesia1542, pues la expresión DSI parecía expresar la idea de 

un conjunto de enseñanzas ya cerrado y no como algo abierto siempre en proceso. Juan 

Pablo II volvió a usar la expresión DSI, que lejos de constituir un sistema doctrinal 

cerrado, quedaba abierto permanentemente a las nuevas cuestiones que no cesaban de 

presentarse1543. 

La DSI, pues, podemos definirla como… 

 
“el aporte de la Iglesia a la liberación y promoción humana que se ha venido concretando 

en un conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción que […] tienen su fuente 

en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los Padres y grandes Teólogos de la Iglesia y 

en el Magisterio, especialmente de los últimos Papas”1544. 

 

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que pretende presentarla, de 

manera completa, sistemática y sintética la definió como “la enseñanza social que es fruto 

de la sabia reflexión del magisterio y la expresión del compromiso constante de la Iglesia 

 
1539 “De este modo, mostrando el camino y llevando la luz que trajo la encíclica de León XIII, 

surgió una verdadera doctrina social de la Iglesia” QA, 20. 
1540 Usa expresiones como: “Doctrina y acción social de la Iglesia”, “doctrina en el campo social”, 

“doctrina social de la iglesia”. 
1541 Gaudium et Spes, 63. 
1542 Cf Enseñanzas Sociales, 28. 
1543 Cf “Instrucción sobre la libertad cristiana y liberación” (1986) 72, en 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860

322_freedom-liberation_sp.html (consultado, 03.04.2021). 
1544 Cf “Documento de Puebla” (1979) nº 472. El documento completo, en 

 http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (consultado, 

03.04.2021). 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_sp.html
http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
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en la fidelidad y la Gracia de la salvación de Cristo y en la solicitud amorosa para la suerte 

de la humanidad”1545. 

Olaechea desde su llegada a Valencia en 1946, va a desarrollar todo un ingente 

entramado de iniciativas sociales creadas o ideadas por él mismo. Las mismas no 

aparecieron de la nada, sino que fueron sostenidas por unas ideas, orientaciones y 

convicciones que llegaron a Olaechea desde distintas fuentes eclesiales o biográficas. Es 

el humus que tenemos que conocer para comprender en profundidad su rico y plural 

mundo de compromiso social, puesto que detrás de una buena praxis, se encuentra una 

sólida base teórica y metodológica. Dichos principios brotan de fuentes que dan forma y 

contenido a su poliédrica personalidad: el ambiente eclesial, el magisterio social 

pontificio, los documentos de la conferencia de Metropolitas y  la condición obrera de su 

vivencia familiar y su sensibilidad formada dentro del carisma salesiano. 

 

 

1. El pensamiento social  

 

a) Dos rasgos eclesiales en el franquismo 
 

i. El nacionalcatolicismo 

 

El término nacionalcatolicismo, es uno de los rasgos propios del ambiente general 

de la España franquista, de una manera especial durante el primer franquismo llegando 

su canto de cisne en el Concordato de 1953 y a su desactivación con el Vaticano II. Este 

concepto nació de una manera casual de la mano del canónigo sevillano afincado en la 

iglesia de Málaga, José María González Ruiz (1916-2005)1546, casi jugando con los 

términos nacionalsindicalismo y nacionalsocialismo. El término después fue usado por el 

historiador Alfonso Álvarez Bolado escribiendo varios artículos sobre el tema recopilados 

en el libro, El experimento del nacionalcatolicismo1547 elevándolo a concepto 

historiográfico que ha tenido gran éxito en el quehacer histórico español. Bolado define: 

 
"Desde el punto de vista político, el fenómeno nacionalcatólico es la respuesta de una 

muy determinada sociedad política que, sintiendo la amenaza de la desagregación social 

que comportan consigo los procesos de modernización, escoge la tradición católica como 

ingrediente ideológico de su proyecto nacional, precisamente porque aprecia en el 

catolicismo su capacidad de cohesión y de reducción de la conflictividad ideológica y 

social. 

Desde el punto de vista religioso, el fenómeno nacionalcatólico es una determinada 

respuesta (entre otras posibles) que la comunidad eclesial (o sectores mayoritarios de ella) 

dan al desafío del laicismo, patrocinando un proyecto de realización nacional sin 

pluralismo interior, de manera que toda forma de competencia cultural que haya puesto o 

 
1545 CDSI, nº 8. El documento completo, en 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_d

oc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html (consultado, 03.04.2021). 
1546 Sacerdote biblista sevillano afincado en Málaga. Fue el teólogo español más incluyente en el 

Vaticano II, sobre todo por sus ideas plasmadas en el libro, El cristianismo no es un humanismo. Ediciones 

Península, Barcelona 1966, cf González Ruiz, el teólogo “cheuá”, en “El Ciervo” año 5, 607 (Barcelona, 

2001) 21-26. 
1547 Publicado en 1976 por Cuadernos para el diálogo en su colección divulgación universitaria: 

100. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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pueda volver a poner en peligro la hegemonía cultural de la tradición católica quede a 

priori excluida de ese proyecto nacional"1548 
 

Por lo que podemos entender que se trata de una verdadera reacción frente al 

mundo moderno, el liberalismo, un pluralismo religioso o laicismo 

 

Hilari Raguer lo explica de otra manera, sencilla y clara: 

 
“El nacionalcatolicismo español consiste en que todo buen español ha de ser católico, 

apostólico y romano y, recíprocamente, todo católico español ha de ser buen español, 

pero identificando el españolismo con el franquismo”1549. 

 

Ello ahonda sus raíces en la tradicional alianza trono-altar que en el solar 

hispánico llega a los reyes visigodos que continúan la tradición del cesaropapismo ya del 

emperador Constantino (cuando la religión y el estado no era fácil de disociar)1550. 

Si bien es cierto para el moderno nacionalcatolicismo la motivación religiosa no 

aparece sin más. En el primer manifiesto programático de la Junta de Defensa constituida 

por los militares rebeldes el 23 de julio en Burgos, no aparece. Será más tarde cuando este 

tema y será una buena ayuda ideología para los rebeldes1551.  

El profesor Botti recoge la definición que da Guy Hermet sobre el  

nacionalcatolicismo español, como ideología política que arranca del tradicionalismo, si 

bien sus orígenes lejanos están en el clima de la Contrarreforma, y los más próximos en 

la guerra de la Independencia antinapoleónica, en el pensamiento contrarrevolucionario 

de Donoso Cortés y, en algunos aspectos, de Jaime Balmes, que anima la reacción carlista. 

Además, señala Botti que Hermet es el primero en apuntar la larga duración del 

nacionalcatolicismo que, a través de Juan Vázquez de Mella, Acción Española1552, 

Ramiro de Maeztu Whitney (1874-1936), Ernesto Giménez Caballero (1899-1988)1553 y 

Manuel García Morente (1886-1942)1554 llegaría hasta el mismo Opus Dei1555 y hoy día. 

Botti añade que Bolado hace una pionera reflexión teológica sobre el 

nacionalcatolicismo. Según este jesuita, la tesis capital del nacionalcatolicismo sería la 

consustancialidad entre catolicismo y patria, la interpretación mesiánica de la historia de 
 

1548 Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, ¿Tentación nacionalcatólica en la Iglesia de hoy?, en “Iglesia 

viva: revista de pensamiento cristiano” 94 (jul-agost., 1981) 322-323. 
1549 Hilari RAGUER, El nacionalcatolicismo, en Ángel VIÑAS MARTINA (coord.), En el combate 

por la historia: la República, la Guerra Civil, el Franquismo. Barcelona, Pasado & Presente 2012, 547. 
1550 Cf  José Luis RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, La extrema derecha española en el siglo XX. Madrid, 

Alianza Editorial 1997, 120-121. 
1551 El más religioso de la Junta de los militares rebeldes, según Raguer, era el General de Brigada 

Fidel Dávila Arrondo (1878-1962), cf H. RAGUER, El nacionalcatolicismo..., 548. 
1552 Revista de marcado carácter conservador, católico-monárquico y doctrina antirrevolucionaria, 

editada en Madrid desde diciembre de 1931 hasta junio de 1936, con un paréntesis de tres meses de 

suspensión gubernativa de agosto a noviembre de 1932. Se publicaron un total de 88 números. Aunó en sus 

páginas a los intelectuales y políticos de oposición durante la Segunda República Española, cf Javier BADÍA, 

La revista Acción Española, aproximación histórica y sistematización de contenidos. Pamplona 1992; 

Alfonso BOTTI, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975). Madrid, Alianza 1992, 73-

89. 
1553 Escritor, intelectual y diplomático español. Fue un destacado representante del vanguardismo, 

prosista de la generación del 27 e introductor del fascismo en España, cf Juan Manuel BONET, Diccionario 

de las vanguardias en España. 1907-1936. Madrid, Alianza Editorial 1995, 290-292. 
1554 Cf Mauricio de IRIARTE, El profesor García Morente, sacerdote. Madrid, Espasa Calpe 

1956. 
1555 Fundado el 2 de octubre de 1928, aunque este nombre no se le aplicó hasta principio de los 

años 30, cf  Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, I: ¡Señor que vea! Rialp, Madrid 

1997. 
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España y de su destino, el carácter teocrático de las relaciones que la Iglesia establece con 

la sociedad civil. De aquí la primacía de la Iglesia sobre el Estado, bajo la enseña de un 

totalitarismo divino que desconoce el pluralismo social e ideológico de toda sociedad 

moderna. Antimoderno, antiilustrado y contrarrevolucionario, el nacionalcatolicismo 

habría intentado modernizar al país manteniendo el carácter diferencial, único y unánime 

de la cultura católica y nacional. Este proyecto fracasaría por causa de la secularización 

que lleva consigo el proceso de racionalización capitalista1556. 

 Hilari Raguer le atribuye al nacionalcatolicismo una serie de características que 

describen esta ideología1557: 

1. Manipulación de la Religión. El régimen se sirve de la iglesia para legitimar 

su autoridad. Esta, a cambio, es considerada como religión de estado lo que 

conlleva privilegios económicos, materiales y legales que garantizan su 

situación de privilegio social a nivel oficial. La iglesia inculca a los fieles la 

fidelidad al régimen y su sumisión a la autoridad, incluso cerrando los ojos 

ante las violaciones de los derechos humanos. 

2. Intolerancia religiosa. La esencia de la nación era identificada con el 

catolicismo. Toda religión fuera de ella era considerada enemiga del régimen 

y de nación y por tanto no era aceptada. 

3. Intolerancia con otros pueblos o naciones. España es el pueblo escogido por 

Dios para extender la verdad entre todos los pueblos de la tierra. Es su 

vocación. Por tanto todos los pueblos que no son católicos están en el error y 

son herejes. 

4. Antidemocracia. El Estado nacionalcatólico es por definición 

antidemocrático, pues al estar sacralizado no hay nada que le pueda hacer 

sombra. El régimen normal, por tanto, es la monarquía absoluta o la dictadura 

totalitaria. 

5. Reaccionarismo social, pues esconde la defensa de los intereses de clase y 

económicos del grupo que domina la sociedad frente a una retórica de defensa 

de la justicia social o de mejoras sociales. 

6. Anticlericalismo de derechas. Si la iglesia se muestra dócil, el régimen se 

muestra muy católico, pero si la iglesia se muestra reacia, no dudará un atacar 

a los disidentes (los 16 sacerdotes vascos fusilados, clero republicano, cárcel 

concordataria, denigración de Pablo VI,…). 

Esta relación especial entre la Iglesia y la dictadura se denomina como nacional-

catolicismo1558. Una vez que hemos individuado bien el concepto de nacionalcatolicismo, 

podemos trazar su eventual desarrollo: 

 

- 1936-1939: 1ª Etapa. Aparición del nacionalcatolicismo. 

De los primeros titubeos de la iglesia se pasa a la aceptación incondicional del 

nuevo régimen y a su legitimación. Si en sus primeros momentos la rebelión 

militar del 18 de julio de 1936 no hace referencia alguna a la motivación religiosa 

(sí a la unidad de la patria, al sentimiento contrarrevolucionario, al 

 
1556 Cf Alfonso BOTTI, Iglesia y nación en los años de entreguerras en la historiografía del 

postfranquismo, en Alfonso BOTTI - Feliciano MONTERO GARCÍA - Alejandro QUIROGA FERNÁNDEZ DE 

SOTO (Coords.), Católicos y patriotas: religión y nación en la Europa de entreguerras.  2013, 115-116. 
1557 Cf Hilari RAGUER, Catolicismo y nacionalismo en Cataluña, en Alfonso BOTTI - Feliciano 

MONTERO GARCÍA - Alejandro QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO (Coords.), Católicos y patriotas: religión y 

nación en la Europa de entreguerras.  2013, 267-268. 
1558 Interesante es la perspectiva transversal del nacionalcatolicismo, cf José Ramón RODRÍGUEZ 

LAGO - Natalia NUÑEZ BARGUEÑO (coords.), Mas allá de los nacionalcatolicismos, redes transnacionales 

de los catolicismos hispánicos, Silex, Madrid 2021. 
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anticomunismo, al antiseparatismo, …)1559. Pero el término de cruzada, movilizó 

muchas voluntades de católicos para adherirse al levantamiento militar. En el 

contexto de exaltación religiosa, se multiplicaron los decretos que concedían 

honores y facilidades a la jerarquía católicas y a las instituciones religiosas (se 

expurgaron las ideas contrarias a la fe y la moral católicas en los libros de texto, 

mientras se elaboraron nuevos, la separación de sexos, la exensión de los 

ordenados in sacris del servicio militar, el plato único de los viernes para el 

esfuerzo militar, la cruz de Cruzados, la reposición de los religiosos en clínicas y 

hospitales, las fiestas y no laborables religiosas, …)1560. 

Los obispos españoles, por su parte, publicaron una carta conjunta del episcopado 

español en 1937 en la que justificaban ante el mundo la licitud del levantamiento 

militar de julio de 19361561. 

Así pues, la Iglesia fue una parte importante del apoyo al régimen, lo que ayudó 

a que recuperara poco a poco los privilegios que había perdido durante la Segunda 

República. La derogación de algunas leyes contra la fe o moral católica fueron 

cayendo con cuentagotas dada la estrategia de Franco frente la jerarquía 

eclesiástica: La Ley del matrimonio civil fue derogada el 12 de marzo de 1938,  la 

Compañía de Jesús fue restablecida por decreto del 3 de mayo de 1938, y el 

presupuesto del culto y clero se repuso el 9 de noviembre de 1939. 

 

- 1939-1945: 2ª Etapa. El nacionalcatolicismo apoyo sólido del régimen. 

La iglesia confirió a Franco un "derecho divino", “Caudillo por la gracia de Dios”. 

Fue uno de los pilares en los que se apoyó la construcción simbólica del universo 

franquista. La iglesia va a ser uno de las familias sobre los que se levantó el 

franquismo como ideología. 

El catecismo patriótico español, del obispo Fray Albino González Menéndez 

Reigada, publicado por primera vez en 1937, fue declarado libro de texto para las 

escuelas desde 1º de marzo a finales de años 401562. 

El 20 de abril de 1939, en la iglesia madrileña de Santa Bárbara en una celebración 

con toda clase de pompa y boato el cardenal Gomá, ante el Cristo llamado de 

Lepanto, el Arca Santa de Oviedo y las cadenas de las Navas de Tolosa, entregaba 

al Caudillo victorioso el sable de la victoria. 

La cuestión de nombramiento de obispos se regularizó el 7 de junio de 19411563,  

 
1559 Cf H. RAGUER, El nacionalcatolicismo…, 548-549. 
1560 Cf ibid., 551-554. 
1561 Ya la hemos estudiado como elemento clave en la guerra civil. 
1562 Este Catecismo define a Franco como “"El Caudillo es como la reencarnación de la Patria y 

tiene el poder recibido de Dios para gobernarnos..." (p.5). La ideología del nacionalcatolicismo, tenía su 

propio texto para el adoctrinamiento contra ideas que encontraban extremistas y declaraba como grandes 

enemigas de la patria: el liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo 

y el separatismo, cf https://es.scribd.com/document/91710095/CATECISMO-PATRIOTICO-ESPANOL-

1939 (consultado, 02.07.2022). 
1563 Siendo el tema básico la negociación sobre  las consultas previas para los nombramientos de 

obispos se consiguió que se hicieran directamente entre el nuncio y el Gobierno de modo confidencial. Los 

artículos 9, comprometiéndose el Gobierno español a observar las disposiciones contenidas en los cuatro 

primeros artículos del Concordato de 1851 entre tanto se llegase a la conclusión de un nuevo Concordato—

donde quedaba regulada la confesionalidad del estado y cuestiones como la enseñanza católica, y 10, 

comprometiéndose a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que pudiesen interesar de algún 

modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede, fueron dos añadidos del nuncio que aceptó sin 

dificultad el ministro. Estos dos artículos tendrían una importancia decisiva en las negociaciones 

posteriores, cf Antonio MARQUINA BARRIO, El Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede, 

cincuenta años después. Unisci Discussion Papers, 2003, 3 en 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72538/Marquina4.pdf (consultado, 02.07.2022). 

https://es.scribd.com/document/91710095/CATECISMO-PATRIOTICO-ESPANOL-1939
https://es.scribd.com/document/91710095/CATECISMO-PATRIOTICO-ESPANOL-1939
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72538/Marquina4.pdf
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El clima nacionalcatólico era imperante, España, su gobierno y Estado, estaba 

convencida de llevar la delantera de todos los pueblos católicos en la fe y el amor 

a Jesucristo: 

 
“En el régimen nacionalcatólico, el Estado prestaba a la autoridad eclesiástica su 

soporte político, social y económico y ponía todo el aparato institucional al 

servicio de la actividad pastoral de la Iglesia. Había clase de religión desde la 

primaria hasta la universidad, capellanía en el Ejército, cárceles y hospitales, 

censura de cátedra, prensa, espectáculos, modas y playas. La Iglesia, por su parte 

avalaba a la autoridad civil y exigía bajo pena de pecado a sus fieles que la 

obedecieran”1564. 

 

- 1945-1956: 3ª Etapa. El cenit del nacionalcatolicismo 

1945 significó mundialmente la derrota de los regímenes fascistas y el final de la 

guerra mundial. El 17 de julio en Potsdam las potencias vencedoras condenaron 

el régimen de Franco. Este de deshacía de su pasado filo-fascista y filo-nazista, y 

su gobierno tomaba un tinte más cristiano. El 18 de julio de 1945, Franco formó 

un nuevo gobierno con elementos del ala más católica, dejando fuera a elementos 

más falangistas, filo-potencias del Eje. 
España fue sometida a un bloqueo y aislamiento internacional. En 1946 se 

retirarían los embajadores de los países aliados de Madrid y Francia cerraría su 

frontera. Eran momentos no fáciles para el régimen. 

Pero la línea trazada por Franco era de acercamiento al Vaticano. En 1949 se 

constituyó la comisión interministerial para elaborar un primer borrador para el 

nuevo concordato con la Santa Sede que fue aprobado en marzo de 1950. Ese 

mismo año el 4 de noviembre de 1950 la Asamblea de la ONU revocó el bloqueo 

que previamente había aprobado en diciembre de 1946. A principios de 1951 la 

comisión interministerial aprobó definitivamente el texto que se presentaría a la 

Santa Sede como base para la negociación. El 6 de marzo de ese año, Franco lo 

entregó al embajador Ruiz-Giménez para que se lo entregara al Santo Padre, lo 

que hizo el 6 de abril junto a una carta de Franco. En julio de 1951, hubo cambio 

de Gobierno en España y tras dos años de negociaciones el texto definitivo fue 

firmado en el Vaticano el 25 de agosto de 1953, Alberto Martín Artajo en nombre 

de Franco y Tardini, prosecretario de Estado, en el de Pio XII. Franco recibía el 

espaldarazo definitivo del Vaticano y el a Iglesia veía reconocidas todas sus 

reivindicaciones históricas, más generosas que en cualquier otro concordato. El 

especialista Fernández Regatillo llega a decir: 

 
“Nosotros, después de haber recorrido los 150 convenios o concordatos 

celebrados entre la Santa Sede y los diversos Estados en el correr de los siglos; 

después de haber explicado muchos años la asignatura de Concordatos, no 

creemos aventurado el afirmar que este se lleva la palma entre todos los de otras 

naciones y de todos los tiempos”1565 

 

Pero el profesor no previó su vigencia1566. 

 

 
1564 Cf H. RAGUER, El nacionalcatolicismo…, 557. 
1565 Eduardo FERNÁNDEZ REGATILLO, Sobre el nuevo concordato entre Ia Santa Sede y el Estado 

español, en “Razón y Fe” 148 (1953) 123. 
1566 Cf Juan Luis ACEBAL LUJÁN, El Concordato de 1953, en “Salmanticensis” 21/2-3 (1974) 353-

367. 
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“Nació herido de muerte. Fue el canto del cisne de la tesis católica del Estado 

confesional porque era el ejemplo más perfecto que imaginar se pudiera de un 

determinado modo de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que 

cuando se firmó, ya lo rechazaban los sectores más lúcidos de la Iglesia”1567 

 

En mayo de 1952 se celebró en Barcelona el XXXV Congreso Eucarístico 

Internacional, en el que participaron 12 cardenales, 300 obispos y 1500 sacerdotes de 

cerca de un centenar de países de todo el mundo lo que supuso una gran muestra de 

propaganda de la fortaleza de la iglesia española al mundo entero1568. El fin del 

aislamiento diplomático español llegaría a su fin con la entrada de España en la ONU el 

14 de diciembre de 1955. El ambiente mundial de guerra fría lo había favorecido. 

 

- 1956-1962: 4ª Etapa. Primeras grietas del nacionalcatolicismo 

La elección del papa Juan XXIII en octubre de 1958 tendría consecuencias 

importantes para el catolicismo mundial, sobre todo a través de la convocatoria 

Concilio Vaticano II. Durante su pontificado los sectores cristianos renovadores 

y progresistas españoles pudieron adoptar posiciones más abiertas y ofensivas 

frente a una jerarquía en su mayoría todavía anclada en el nacionalcatólico y 

contra el régimen político mismo. En esta tesitura el Régimen no se cansaría de 

denunciar y llamar la atención de la infiltración marxista dentro de las filas 

católicas. Comienza a darse en aquellos momentos lo que puede llamarse un 

anticlericalismo de derechas, formado por los sectores laicos y eclesiásticos más 

conservadores, y alentado desde el mismo régimen político. 

En 1956, Guillermo Rovirosa fue destituido como Director del boletín de la 

HOAC y un año más tarde fue cesado por el cardenal primado, Pla y Deniel, 

presionado por elementos del Régimen, de la Comisión Nacional de la HOAC1569. 

Visto el cariz que iban tomando los acontecimientos, a finales de 1958 y 

comienzos de 1959, los hoacistas críticos con el confesionalismo político forzaron 

a Manuel Castañón, presidente de la HOAC, a presentar la dimisión en la I 

Reunión Nacional de Estudios, celebrada en Salamanca, del 12 al 17 de julio de 

19591570. Las fisuras y grietas frente al nacionalcatolicismo imperante 

comenzaban a surgir en las filas de la HOAC1571. 

En mayo de 1960, una carta dirigida a los obispos, al nuncio y a la Secretaría de 

Estado del Vaticano, firmada por 339 sacerdotes vascos en la que se denunciaba 

al Gobierno por la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales 

 
1567 H. RAGUER, El nacionalcatolicismo…, 561. 
1568 Sobre la incidencia pastoral y social de los congresos eucarísticos internacionales en España, 

cf Natalia NUÑEZ BARGUEÑO, De la coexistencia entre las naciones a la experiencia globalizada: el 

congreso eucarístico internacional, en Damián A. GONZÁLEZ MADRID - Manuel ORTIZ HERAS - Juan 

Sisinio PÉREZ GARZÓN (edits.), La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2017, 

2464-2467; Ibd., "Charitas Christi urge nos". Afectos, lucha de clases y apostolado en el Congreso 

Eucarístico Internacional (Madrid, 1911 y Barcelona, 1952, en Julio de la CUEVA MERINO - Miguel Ángel 

DIONISIO VIVAS - Luis Carlos GUTIÉRREZ MARTÍNEZ-CONDE - Enrique ORSI PORTALO - Marisa TEZANOS 

GANDARILLAS - José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ (coords.), De la Historia Eclesiástica a la Historia 

Religiosa. Estudios en homenaje al profesor Feliciano Montero García, Editorial Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares 2018, 269-282. 
1569 Cf Carlos DÍAZ, Guillermo Rovirosa. Madrid, Fundación Emmanuel Mounier 2002. 
1570 Cf José DOMÍNGUEZ, La HOAC, el movimiento obrero y la educación. Conversaciones con 

Rafael Díez Salazar. Madrid, HOAC 2013, 17. 
1571 Cf Basilisa LÓPEZ GARCÍA, Aproximación a la historia de la HOAC. 1946-1981. Madrid, 

HOAC 1995, 81-90. 
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que sufrían los vascos, así como por los nombramientos episcopales y la situación 

política general1572. 

Las huelgas mineras asturianas de la primavera de 1962, extendidas luego a otros 

sectores y lugares de España, constituyen otro punto de inflexión en la resistencia 

frente a la dictadura. Entre los logros de las “huelgas de Asturias” estaban la 

proliferación de comisiones y la solidaridad de intelectuales, sectores católicos de 

la HOFAC y un nutrido grupo de mujeres, muchas de ellas en la órbita del PCE, 

que llegaron a manifestarse en la madrileña Puerta del Sol1573. 

Estos y otros conflictos van a ir adquiriendo una mayor dimensión no sólo 

producto de la dinámica interior, sino también por el apoyo exterior que tuvieron 

las decisiones tomadas en el Concilio Vaticano II, que se inició en octubre de 

1962. La quiebra del nacionalcatolicismo había comenzado y la iglesia se 

despegaba del Régimen. 

 

- 1962-1975: 5ª Etapa. Réquiem del nacionalcatolicismo 

Las relaciones entre ambas instituciones fueron buenas hasta 1962, pero no fueron 

monolíticas durante todo el tiempo. No faltaron nunca tensiones dentro de la 

cordialidad, aunque la iglesia colaboró con el franquismo hasta principios de la década 

de los años 60. 

En la década de los años 60 la posición del Vaticano había cambiado radicalmente en 

relación al régimen franquista. En este momento, contrariamente al papado de Pío 

XII, el Vaticano ya no creía que el Estado español había emergido como “una cruzada 

contra el ateísmo”, sino que se había transformado en una dictadura que ya no 

compatibilizaba con “la nueva dirección liberal, democrática y socialmente avanzada 

de la Iglesia conciliar”. Por ello “el Régimen del general Franco se quedaba, pues, sin 

el manto protector de lo sagrado que lo había cubierto hasta entonces”1574, dando la 

Iglesia Católica un viraje completo en sus relaciones con el Régimen a partir de 1960. 

En este momento, 1963, es el cardenal Montini el que ha sido nombrado como Papa 

Pablo VI y este hecho se plantea como uno de los que contribuye al cambio en las 

relaciones Iglesia y Estado, ya que “[…] en los corrillos se comentó que el nuevo 

Romano Pontífice no albergaba simpatías por el Régimen español”1575. 

El papel de la Iglesia dentro del Régimen había dado un giro en menos de diez años. 

El nacionalcatolicismo, uno de los pilares del régimen, se iba diluyendo poco a poco, 

la iglesia iba alejándose de este e incluso una parte del clero acababa por enfrentarse 

a él. 

“El divorcio” entre Iglesia y Estado era cada vez más evidente, llegando a su punto 

álgido con la celebración del Concilio Vaticano II. En este, tal y como expone 

Montero (2006, p. 239), “se plantea una verdadera batalla entre los esquemas 

 
1572 Es estudiado dentro de un contexto más amplio, cf Alfonso BOTTI, La iglesia vasca dividida. 

Cuestión religiosa y nacionalismo a la luz de la nueva documentación vaticana, en “Historia 

Contemporánea” 35 (2007) 451-489. El documento, cf 

https://www.euskonews.eus/0542zbk/339%20sacerdotes.pdf (consultado, 03.07.2022). 
1573 Cf Sara MARTÍN GUTIÉRREZ, De la misa a la protesta: las trabajadoras católicas en las 

huelgas de Asturias y en las celebraciones del Primero de Mayo (1956-1965), en “Huarte de San Juan. 

Geografía e HiStoria” 26  (2019) 63-89.  
1574 Alfonso LAZO DÍAZ, Una familia mal avenida: Falange, Iglesia y Ejército. Madrid, Síntesis 

2008, 417. 
1575 Rafael GÓMEZ PÉREZ, El franquismo y la Iglesia. Madrid, Rialp 1986, 132. Estos comentarios 

hacían alusión a que en 1962, Montini, siendo cardenal de Milán, había pedido clemencia para los 

estudiantes católicos que fueron arrestados en España, por lo que fue interpretado por el gobierno español 

como una intromisión en asuntos internos. 

https://www.euskonews.eus/0542zbk/339%20sacerdotes.pdf
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preparados por la curia y las nuevas demandas reformistas planteadas desde los 

episcopados y teólogos renovadores”1576. 

El cambio en las relaciones entre la Iglesia-Estado español durante los últimos años 

del régimen franquista, se pueden fijar dos momentos contextualizados en la 

renovación de la Iglesia gracias al Concilio Vaticano II1577: 

 

- El primer momento da comienzo en la primera mitad de los años 60. La crisis o 

el conflicto en este momento se da en la “base”, sobre todo en el clero y los 

militantes de AC especializada. La llamada crisis de ACE estalla en 1966, 

prolongándose hasta 1968, aunque, según apunta Montero, ya se había iniciado 

años antes en el entorno de ACE, entre 1962 y 1963. A partir de este momento, 

Pablo VI decide actuar de forma más directa en la renovación de la Iglesia 

española, a través del nombramiento de nuevos obispos para las sedes vacantes. 

En este periodo, la Asamblea de la Juventud, celebrada en 1965, se convierte en 

el símbolo de, lo que Montero denomina, el “despegue” en la base. 

- En marzo de 1965 quedó constituida la Conferencia Episcopal Española (CEE), 

institución de creación directa del Concilio, la cual estaba presidida por el cardenal 

Quiroga Palacios y como vicepresidente y secretario auxiliar figuraban monseñor 

Morcillo y el obispo auxiliar Guerra Campos. La prensa ya advertía claras 

diferenciaciones en los puestos ocupados en la nueva composición1578.  

- La CEE no experimentó cambios importantes en los primeros años de su creación, 

pero desde el año 1971, cuando el presidente de la misma es Tarancón, se inicia 

“un discurso diferenciado del franquismo”, hecho que se ve favorecido por 

jubilaciones de obispos sustituidos por lo que el autor define como “hombres con 

un nuevo talante”1579. 

- Esta institución es considerada como la institución clave en el cambio de la 

relación Iglesia-Estado, ya que siguiendo las directrices de la Santa Sede, poco a 

poco a lo largo de 1967 y 1969, la CEE va cambiando de signo y contribuyendo 

a la separación entre Iglesia y Estado1580. 

El 23 de junio de 1969, las relaciones entre la Iglesia y el Estado español vuelven 

a recrudecerse tras el discurso del Papa al Colegio cardenalicio que versaba sobre 

la problemática que inquietaba a la Santa Sede. Tras referirse a la guerra de 

Vietnam, a la de Biafra y a la situación de Oriente Medio, se detuvo en valorar la 

situación que vivía España, lo que ofendió al Régimen, debido a la inclusión 

 
1576  Feliciano MONTERO GARCÍA, La Iglesia y el catolicismo en el final del franquismo. El 

“despegue” de la Iglesia en la pretransición 1960-1975. en Ángel HERRERÍN - Abdón MATEOS (Edits.), 

La España del Presente: de la dictadura a la democracia. Madrid, Asociación de Historiadores del Presente 

2006, 239. 
1577 Seguimos la síntesis ofrecida por Montero. cf ibd., 239-246. 
1578 De esta manera, la revista El Ciervo recogía el siguiente titular: “el poder estaba en los 

‘obispos neoconservadores’; la minoría ‘ha sido colocada en lugares inofensivos’”. Aclara 
Gómez Pérez (1986) que los ‘neoconservadores’ estaba conformado por el grupo de 
además de los nombrados anteriormente, por López Ortiz, Herrera Olaechea, Alonso 
Muñoyerro, Cantero, etc. Y situaba en la ‘minoría’ a Bueno Monreal, aunque su posición en este 

grupo era dudosa debido a su postura pro-régimen y a Tarancón. Este 
comentario dejaba claro que existía una clara división entre dos sectores que tenían 
diferentes formar de concebir la Iglesia Católica. 
1579 Cf Cristian CERÓN TORREBLANCA, Las relaciones Iglesia-Estado en Málaga durante el 

franquismo (1936-1975), en “Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia” 31 (2009) 479-491. 
1580 Pablo Martín de SANTA OLALLA SALUDES, La iglesia durante la transición a la democracia: 

un balance historiográfico, en Carlos Navajas Zulpedía (ccord.), Actas del IV Simposio de Historia Actual. 

vol. I. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos 2004, 353-370. 



CAPÍTULO I: EL CATOLICISMO SOCIAL HASTA EL SIGLO XX 

246 
 

dentro de una enumeración de países con importantes problemas de guerra y 

subdesarrollo. Además, molestó la defensa, de forma indirecta, de los 

movimientos obreros de AC y de la postura que habían tomado algunos obispos 

en materia social y que estaban provocando graves tensiones con el Gobierno. 

 

- El segundo momento: llega a su culmen con “la tensión y división intraeclesial” 

en la Asamblea Conjunta del clero y los obispos celebrada en septiembre de 1971 

en la que se somete a reflexión la identidad y el nuevo estatus y papel del clero en 

una sociedad secularizada, implicando y cuestionando la anterior identificación 

de la Iglesia y del clero con el régimen franquista. Todo el status nacionalcatólico 

se sometía a una profunda revisión lo que significaba el “despegue” de la Iglesia 

institucional, de la jerarquía eclesiástica, del Régimen. 

En este momento la dirección de la CEE había dado un giro, ya que había fallecido 

monseñor Casimiro Morcillo y le había relevado en el puesto de presidente 

Vicente Enrique y Tarancón, conocido por su posición aperturista, la que le llevó 

a que “los ultras” del Régimen, entre gritos, pidieran su aniquilación con la famosa 

frase: “¡Tarancón al paredón!”. Este hecho suponía un cambio de orientación 

radical del episcopado español, que pasaba de ser conservador a claramente 

aperturista. 

Los analistas están de acuerdo en señalar la divisoria que significa la celebración 

de la Asamblea Conjunta (septiembre 1971) en el proceso de “despegue” de la 

Iglesia respecto del régimen franquista, y en la consiguiente división interna de la 

Iglesia y del catolicismo español. En esta Asamblea se pretendía estudiar la 

situación que vivía la Iglesia español y entre sus temas a tratar se encontraba la 

necesidad de calibrar la idoneidad de la negociación de un nuevo Concordato o 

una reforma del de 1953 a través de una gran encuesta hecha al clero español. En 

los resultados de esta, se pudo apreciar con claridad la postura mayoritaria de 

rechazo a un nuevo tratado, por lo que este intento fallido de negociación “[…] 

contribuyó por un lado a la división interna y por otro al deterioro de la relación 

entre la Iglesia y el Régimen”1581. 

La renovación de la CEE en 1972, bajo la presidencia de Tarancón, significó la 

solución de esta larga batalla, intraeclesial pero con fuertes interferencias 

gubernamentales, a favor del sector conservador. La CEE elabora un documento 

en 1972 aunque publicado en enero de 1973, Iglesia y Comunidad Política que 

marcó ya el punto de inflexión. En él se establecían los criterios y las bases de una 

nueva relación Iglesia-Estado basados en la mutua renuncia de privilegios y la 

separación amistosa1582. 

 

Entre 1964-1974 se nombraron 53 nuevos obispos, lo que dio lugar a un descenso 

de la edad media de los miembros del episcopado, que pasó de 65,7 años en 1966 a 57,7 

años en 1975, y a la entrada de obispos más en sintonía con las directrices del Vaticano 

II y menos vinculados en nacionalcatolicismo. La muerte de algunos de los mayores más 

vinculados con el régimen (Pla y Deniel, Eijo y Garay...) favoreció la renovación. 

 
1581 Feliciano MONTERO GARCÍA, Iglesia dividida. Tensiones intraeclesiales en el segundo 

franquismo (La crisis postconciliar en el contexto del tardofranquismo), en Manuel ORTIZ HERAS – Damián 

A. GONZÁLEZ MADRID (coords.),  De la cruzada al desenganche: La Iglesia española entre el franquismo 

y la transición. Madrid, Sílex 2011, 56. 
1582 El documento Iglesia y Comunidad política, cf Jesús IRIBARREN (edit.), Documentos de la 

conferencia episcopal española, 1965-1983. Madrid, BAC 520-553. 
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En nacionalcatolicismo español, no sólo estaba trasnochado, sino que no 

respondía a los anhelos de la sociedad española y de la misma iglesia que se reencontraba 

consigo misma. Era para la España que se acercaba a la esperada muerte de Franco una 

realidad anacrónica. 

Olaechea se situó en todo este contexto nacionalcatolismo desde su formación 

escolástica y su mentalidad tradicionalista en la que el ser buen español significaba ser 

buen católico. Supo distinguir entre el falangismo, del que siempre sospechó por sus ideas 

fascistas y filo-nazis, y el franquismo con cuyas autoridades tuvo momentos de 

colaboración y de tensión. Hasta 1955 sus relaciones con el régimen fueron las propias 

de un obispo con responsabilidades pastorales en la España franquista, con sus momentos 

de tensión (represión en la retaguardia, los presos de San Cristóbal, la pobreza, el salario 

de los obreros, la falta de educación y vivienda,…) y otros de feliz convivencia y relación 

cordial (las grandes celebraciones, fiestas, misiones, distinciones,….). Desde su 

designación como procurador en Cortes por el propio Franco en 1955, su colaboración 

con el régimen fue más estrecha, dentro de un régimen en el que se combinaba un sistema 

económico capitalista y un régimen político autoritario y falto de libertades individuales. 

El esquema que siguió para los tres cargos de responsabilidad dentro del régimen, 

Procurador (1955-1967), Consejero del Reino (1963-1967) y Consejero de Regencia 

(1963-1967) fue el mismo en sus doce años de desempeño. 

 

1º Primera reacción: fue de rechazo del nombramiento en todos los casos. Incluso 

tuvo deseos de hacerlo público por medio de carta o pronunciándose en los 

medios, pero lo reconsideró al pensar que podría ser tomado por los enemigos del 

régimen como un desprecio u ofensa al mismo Franco, pues había sido designado 

por designación del jefe de Estado. El nombramiento de Consejero del Reino y de 

Regencia recayó sobre él porque era el único que cumplía los requisitos que se 

legislaron para ello1583. 

2º Consulta: como Procurador al nuncio Antoniutti que lo persuadió y a la Santa 

Sede que animó la aceptación de un prelado de su perfil y no otro más adicto al 

régimen, curiosamente siendo ya papa Pablo VI desde junio de 1963.  

3º Motivación: los motivos que lo convencieron en ambos casos fue los servicios 

que podría brindar a la iglesia defendiendo sus derechos y prerrogativas. 

4º Actuación: tuvo clara su prioridad los intereses de la iglesia, especialmente, en 

lo referente a la situación de los obreros y la educación.  

 

Por tanto podemos decir que Olaechea fue un prelado de ideas tradicionalistas que 

colaboró con el régimen de Franco en defensa de los intereses de la iglesia, de los obreros 

y le educación (religiosos dedicados a la educación). 

 

ii. El catolicismo social  

 

Ya hemos estudiado ampliamente en el primer capítulo de nuestro trabajo los 

orígenes del catolicismo social español y valentino. La labor realizada por los pensadores 

cristiano-sociales españoles y de una manera especial valencianos van a favorecer el 

desarrollo de su magisterio y su acción social. 

 
1583 Cf BOE 160 (09.06.1947) 3272-3273. Curiosamente, como ya hemos señalado, una ley 

aprobada en 1947 en la que el mismo Olaechea no se pronunció intencionadamente. 
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El estallido de la guerra dejó sin desarrollar el programa del catolicismo social en 

ambiente republicano. Los católicos que interpretaron la brutal violencia del 

anticlericalismo popular de los primeros momentos bélicos como la máxima expresión de 

la apostasía de las masas y la constatación del fracaso de la misión social de la iglesia. 

En el primer franquismo el tema de la apostasía sería la constatación sociológica 

más evidente del fracaso pastoral de la iglesia, por lo que había que repensar los modelos 

pastorales y las líneas de acción a seguir, salvando lo que se pudiera salvar y recatolizando 

las masas populares1584. 

 
“Por otra parte, en medio de la guerra, se planteó enseguida la rivalidad entre la alternativa 

falangista y la católica. La notable identificación entre los valores católicos y los nacional-

sindicalistas no implicaba, desde la perspectiva católica, la desaparición de las propias 

organizaciones de acción social católica. Se plantearon debates y tensiones que ya se 

habían producido en la Italia de Mussolini a propósito de la AC, y que apenas han sido 

estudiados en la abundante bibliografía sobre el primer franquismo. No parecen quedar 

dudas de que la disolución de los Estudiantes Católicos y de la CONCA se hicieron contra 

la voluntad del Primado Gomá1585. Por ello, la nueva Acción Católica (bases de 1939) 

trató en cuanto pudo de refundar a través de la especialización la base de las 

organizaciones disueltas”1586. 

 

La guerra truncó muchas de las líneas de trabajo del catolicismo social, que 

pudieron haber dado abundantes frutos, además de otros programas de trabajo y sobre 

todo se perdieron miles de vidas españolas, la mayoría de ellas anónimas, que lastraron 

el futuro. Entre ellos algunos católicos perdieron la vida por su posicionamiento político 

o sus ideales1587. 

 
1584 El caso estudiado de Valladolid puede ilustrar este fenómeno del control educativo al servicio 

de la consolidación del régimen franquista en el imaginario colectivo por medio del adoctrinamiento de la 

juventud, cf Sofía RODRÍGUEZ SERRADOR, La educación como instrumento de consolidación del 

franquismo. el caso de Valladolid, en Damián A. GONZÁLEZ MADRID - Manuel ORTIZ HERAS - Juan Sisinio 

PÉREZ GARZÓN (edits.), La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de 

Historia Contemporánea, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2017, 379-386. 
1585 El arzobispo de Toledo y cardenal, Isidro Gomá y Tomás (1869-1940), cf Anastasio 

GRANADOS GARCÍA, El cardenal Gomá, primado de España. Madrid, Espasa Calpe 1969; María Luisa 

RODRÍGUEZ AISA, El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado. 

1936-1939. Madrid, CSIC 1981; Alberto Luis GARCÍA RUIZ, El Cardenal Gomá y la Iglesia española 

durante la Guerra Civil. Estudio documental (abril-julio de 1938), en “Revista Excerpta e Dissertationibus 

in sacra Theologia” XXIX (1996) 99-266. Una gran iniciativa ha sido la publicación del Archivo Gomá 

dado su elevado interés histórico, cf José ANDRÉS-GALLEGO - Antón Mª PAZOS RODRÍGUEZ, Archivo 

Gomá. Documentos de la Guerra Civil. 13 vols. Madrid, CSIC 2001-2010. 
1586 F. MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España…, 130. 
1587 Sirvan de botón de muestra de estas vidas truncadas: Domingo Batet Mestres, 1872-1937, cf 

Hilari RAGUER SÚÑER, El general Batet. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat S.A. 1994; 

Manuel Carrasco Formiguera, 1890-1938, cf Hilari RAGUER SÚÑER, El cristià Carrasco i Formiguera. 

Barcelona, PPC 1989; Francisco de Asís Vidal y Barraquer, 1868-1943, cf Ramón MUNTANYOLA y 

LLORACH, Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz. Barcelona, Editorial Laia 1971); Luis Lucia Lucia, 

1888-1943, cf Vicent COMES IGLESIA, En el filo de la navaja: biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-

1943). Madrid Biblioteca Nueva 2002; Ángel Ossorio y Gallardo, 1873-1946, cf Antonio Miguel LÓPEZ 

GARCÍA, Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo. Madrid, Reus 

Editorial 2017; Manuel Giménez Fernández, 1896-1968, cf Javier TUSELL GÓMEZ - José CALVO 

GONZÁLEZ, Giménez Fernández, precursor de la democracia española. Sevilla, Publicación de la 

Diputación Provincial de Sevilla 1990; los sacerdotes que simpatizaban con las ideas republicanas o de 

izquierdas o nacionalistas, cf Feliciano MONTERO GARCÍA - Antonio César MORENO CANTANO - Marisa 

TEZANOS GANDARILLAS (coords.), Otra Iglesia. Clero disidente durante la Segunda República y la guerra 

civil. Gijón, Trea 2014; Santiago de PABLO CONTRERAS - José María GOÑI GALARRAGA - Virginia LÓPEZ 

DE MATURANA, La diócesis de Vitoria. 150 años de historia (1862-2012). Vitoria, Eset Editorial 2013, 
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En plena guerra civil la CONCA tuvo que disolverse en 1937 e integrarse en la 

Organización Sindical franquista junto con todas sus posibilidades y patrimonio1588. El 

historiador, Feliciano Montero, gran conocedor del tema afirma: 

 
“El catolicismo social es un buen hilo conductor para el análisis de la evolución del 

catolicismo español y su relación con el franquismo, desde la identificación y la 

colaboración al distanciamiento y la oposición. Pues el proceso de “despegue” o 

distanciamiento respecto del Régimen es antes “social” que político. La denuncia de la 

insuficiente política social del Régimen y de la insensibilidad social de las élites, precede 

a la oposición política de la militancia católica”1589. 

 

Así pues, ya en período franquista podemos encontrarnos, dentro del catolicismo 

social, dos líneas de actuación que coexistirán durante todo el régimen. Por una parte, una 

corriente integrada políticamente, leal al régimen, aún con sus discrepancias, fue el grupo 

integrado por Severino Aznar, Herrera Oria y el mismo Olaechea como podremos 

comprobar. Y por otra parte existe una corriente más obrerista, que parte de una crítica al 

paternalismo de la doctrina social de la Iglesia y que acepta algunos planteamientos 

socialistas y principios de la crítica marxista, fue el grupo de la HOAC, JOC y católicos 

por el socialismo. 

Dentro de la dictadura franquista podemos individuar cinco períodos del 

catolicismo social: 1937-1945, en el que se gesta y se da forma al nuevo Régimen; 1945-

1951, en el que se colabora en la reforma social; 1951-1959, el que se va pasando de una 

concepción de los social basado en la caridad a otra fundamentada en la justicia social; 

1960-1966, se siente la necesidad urgente de un compromiso temporal y 1966-1975, una 

profunda crisis de identidad y una clara división dentro de la misma iglesia española: 

1937-1945: Ya durante la guerra miembros cualificados del catolicismo social 

“juegan un papel relativamente importante en su configuración ideológica e 

institucional”1590 del nuevo Régimen que se configura. En este primer período el 

catolicismo social se encuentra en un alto grado de coincidencia e identificación 

con los valores del corporativismo y el nacional-sindicalismo1591. Si bien, la 

defensa de las organizaciones propias de formación y acción social de la Iglesia 

llega a provocar incluso la protesta pública del propio cardenal Gomá1592. 

Con la guerra civil, existe un antes y un después. Por decreto, la Junta Nacional 

de Defensa del bando sublevado1593, declaraba fuera de la ley toda organización 

 
348-349; Anxo FERREIRO CURRÁS, El clero vasco y la Guerra Civil, en “Revista de Pensamiento e 

Historia” 52 (2016) 62-72). 
1588 En ese momento contaba con 41 federaciones, 2700 sindicatos, 1146 Cajas rurales y 235.000 

familias, cf F. MONTERO GARCÍA, El catolicismo social en España, 1900-1936…, 124. 
1589 Ibd., 94. 
1590 Ibd., 95. Un caso claro es la contribución de Severino Aznar a la reforma del Instituto Nacional 

de Previsión, cf Arturo ÁLVAREZ ROSETE, El papel del catolicismo social desde el Instituto Nacional de 

Previsión en la construcción del sistema de previsión social franquista (1938-1945), (trabajo de 

investigación tutelado e inédito); Ibd., «'Elaborados con calma, ejecutados con prisa'. El avance de los 

seguros sociales y la evolución del Instituto Nacional de Previsión en España entre 1936 y 1950», en 

Santiago CASTILLO - Rafael RUZAFA (edits.), La previsión social en la Historia. Actas del VI Congreso de 

Historia Social de España. Vitoria, 3-5 de julio de 2008. Madrid, Siglo XXI 2009, 235-263. 
1591 Sobre la relación entre la doctrina social de la iglesia y el modelo corporativo del nuevo 

Régimen, cf Joaquín AZPIAZU Y ZULAICA, Corporativismo y nacionalsindicalismo, en “Razón y Fe” 478 

(noviembre, 1937) 297-308. 
1592 Cf M. L. RODRÍGUEZ AÍSA, El cardenal Gomá y la guerra civil... 
1593 La Junta de Defensa Nacional fue un organismo creado el 25 de julio de1936 por los militares 

sublevados en el golpe de Estado a la II República del 18 julio de 1936, que asumió todos los poderes del 

Estado de forma colegiada en el territorio controlado por los militares sublevados, cf BOJDN 1 (Burgos, 
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perteneciente al Frente Popular o que hubiera combatido contra la rebelión militar 

e incautó a todas ellas sus propiedades en la zona nacional, entre dichas 

agrupaciones estaban los sindicatos UGT y CNT1594. 

El Fuero del Trabajo, firmado el 9 de marzo de 19381595, fue una de las siete Leyes 

Fundamentales del franquismo. Entre las principales cuestiones sociales se 

encontraban la regulación de la jornada y del descanso laboral, la creación de la 

Magistratura del Trabajo y los sindicatos verticales, que agrupaban por igual a 

patronos y obreros y suprimían todo otro sindicato1596. Dicho Fuero fue 

parcialmente modificado en 1958 con la Ley de Convenios Colectivos1597, aunque 

continuó regulando las relaciones laborales en España hasta la creación el 10 de 

marzo de 1980, ya en democracia, del Estatuto de los Trabajadores1598. 

 

La AC española, reformaba sus bases en 1939, y fue tolerada por el Régimen, no 

así sus grupos especializados o profesionales que debían desaparecer1599. Fueron 

tiempos de hambre, miedos y autarquía. 

El 26 de enero de 1940 se promulgó la llamada Ley de Unidad Sindical que 

estableció que empresarios y trabajadores se integrarán en una única organización 

sindical1600 y por tanto eran suprimidos cualquier tipo de sindicato u organización 

obrera fuera de ella. El 6 de diciembre de 1940, con la promulgación de la Ley de 

Bases de la Organización Sindical, se hizo implícita la afiliación forzosa de todos 

los trabajadores y empresarios a la estructura sindical del Régimen bajo los 

principios de verticalidad, unidad, totalidad y jerarquía1601. Por ello, la 

Organización Sindical se convirtió en el único sindicato legal autorizado durante 

todo el franquismo. 

El grado de coincidencia e identificación y de ambigüedad y rivalidad entre el 

nuevo Régimen y la Iglesia y el mundo católico se reflejó tanto en los valores del 

corporativismo y nacional-sindicalismo compartidos, como en las tensiones en la 

defensa y la independencia de las organizaciones propias de formación y acción 

social, como la AC y sus grupos especializados, los sindicatos confesionales 

católicos, Federación de Estudiantes Católicos, la CONCA, .... La supresión de 

las asociaciones profesionales católicas impuesta por el nuevo Régimen provocó 

la protesta pública de la iglesia por medio de la carta pastoral “Sobre los efectos 

de la guerra y las tareas de la paz” del cardenal primado, Isidro Gomá, muy 

preocupado por el rumbo que iba tomando la configuración del Régimen tras la 

guerra1602. 

 
25.07.1936) 1. Este organismo fue suprimido el 30 de septiembre de ese mismo año al ser nombrado Jefe 

del Gobierno del Estado Español el general Francisco Franco, cf BOJDN 32 (Burgos, 30.09.1936) 1-2. 
1594 Cf BOJDN 22 (Burgos, 16.09.1936) 1-2. 
1595 Cf BOE 505 (10.03.1938) 6178-6181. 
1596 Cf Miguel Ángel GIMÉNEZ MARTÍNEZ, El sindicalismo vertical en la España franquista: 

principios doctrinales, estructura y desarrollo, en “Revista Mexicana de Historia del Derecho” XXXI 

(enero-junio 2015), en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-

derecho/article/view/10213/12239#ftn6 (consultado, 13.03.2020). 
1597 Cf BOE 99 (25.04.1958) 739-740. 
1598 Cf BOE 64 (14.03.1980) 5799-5815. 
1599 Cf Feliciano MONTERO GARCÍA, La Acción Católica y el primer franquismo, en AA.VV, 

Tiempos de silencio. Actas del IV encuentro de investigadores del Franquismo. Valencia, Fundació 

d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals 1999, 226-232. 
1600 Cf BOE 31 (31.01.1940) 772-773. 
1601 Cf BOE 342 (07.12.1940) 8388-8392. 
1602 Carta Pastoral firmada el 8 de agosto de 1939 y publicada el 1 de septiembre en el Boletín 

oficial, cf Boletín Oficial de la Archidiócesis de Toledo 95 (1939) 257-304. Sobre esta defensa del cardenal 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-derecho/article/view/10213/12239#ftn6
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/historia-derecho/article/view/10213/12239#ftn6
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Mientras la situación política de posguerra se enturbiaba, la miseria, el 

hambre y las enfermedades se extendían por todo el país, de manera especial 

durante los años 1940 y 1941, con un mundo enzarzado en un conflicto mundial 

que acapara todas los recursos y las energías de gran parte de las naciones. El 

poder adquisitivo de los españoles retrocedió a niveles anteriores a la guerra, la 

producción nacional tardará casi un decenio en alcanzar los niveles de los años 

30, el paro de un alto porcentaje de trabajadores daba lugar a la miseria y escasez 

de las familias, el mercado negro y el estraperlo divagaban por todos los ambientes 

sociales en mayor o menor escala según sus posibilidades1603. Este período ha sido 

denominado por la historiografía española como el de la autarquía1604. 

La AC, para aportar sus propias soluciones, propuso una gran Campaña de 

Caridad en 1941 por medio de los secretariados parroquiales, diocesanos y 

nacionales de caridad. Estos fueron los primeros pasos de Cáritas, que se 

constituirá como entidad autónoma de AC en 19591605. 

1945-1951: Con el final de la guerra mundial, la derrota del fascismo de Mussolini 

y el nazismo de Hitler y la victoria de los aliados, la relación del Régimen con la 

iglesia se estrecha y esto repercute significativamente en el catolicismo social. El 

Régimen estaba necesitado de apoyos y aliados internos. Se reactivan los grupos 

especializados de la AC, se fundó la HOAC (1946) y la JOC (1947), al mismo 

tiempo que se aceptó la Asesoría eclesiástica de la Organización Sindical, 

organismo del Régimen; se nombran y promocionan varios obispos de los 

llamados sociales, por ejemplo, el joven Vicente Enrique y Tarancón (1907-

1994)1606 para Solsona (Lérida), Ángel Herrera Oria (1886-1968)1607 para Málaga 

y Marcelino Olaechea Loizaga1608, promovido para la archidiócesis de 

 
Isidro Gomá de las organizaciones profesionales católicas, cf M. L. RODRÍGUEZ AÍSA, El cardenal Gomá y 

la guerra civil..; Miguel Ángel DIONISIO VIVAS, La prohibición de la carta pastoral Lecciones de la guerra 

y deberes de la paz y los conflictos entre la Iglesia y el Gobierno español en el otoño de 1939, en “Toledana” 

20 (2009) 81-108. 

 
1603 Se trata de una palabra usada en español para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos 

a algún tipo de impuesto o control por parte del Estado. Por extensión, es una actividad irregular y se usa 

como sinónimo de mercado negro. El origen de este término procede del nombre de la marca de una de 

ruleta de juego eléctrica llamada straperlo (nombre que derivaba de las iniciales de los apellidos de sus 

inventores: Strauss, Perle y Lowann), que protagonizó un escándalo económico-político en 1935 al estar 

prohibido por ley dicho juego de azar en España, cf Nigel TOWNSON, La ruptura de un consenso: los 

escándalos Straperlo y Tayá, en “Historia y Política” 4 (2000) 31-42. Se denomina estraperlista a la 

persona que se dedica a esta práctica fraudulenta perseguida por la ley. 
1604 Cf Carlos VELASCO MURVIEDRO, Sobre una posible caracterización de la autarquía española 

(1939-1945), en Santiago CASTILLO ALONSO (coord.), Estudios de Historia de España: homenaje a Manuel 

Tuñón de Lara, Vol. 2. Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo 1981, 391-406. 
1605 Cf José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, El compromiso social de la Iglesia. los inicios de Cáritas española, 

en Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE - Alfonso BOTTI - Julio DE LA CUEVA MERINO (coords.), Clericalismo 

y asociacionismo católico en España, de la Restauración a la Transición: un siglo entre el palio y el 

consiliario. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2005, 213-253. 
1606 Cf Jesús INFIESTA MIGUEL, Tarancón. El cardenal de la reconciliación. Madrid, Ediciones 

San Pablo 1995; y sus memorias, cf Vicente ENRIQUE Y TARANCON, Recuerdos de juventud. Barcelona, 

Grijalbo 1984; ibd., Confesiones. Madrid, PPC 1996.  
1607 Cf José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, El Cardenal Herrera Oria: Pensamiento y acción social. Madrid, 

Ediciones Encuentro S.A. 1986. 
1608 Cf Vicent COMES IGLESIA - Vicente PONS ALÓS (coords.), Marcelino Olaechea: Iglesia, 

Sociedad y Política (1935-1966). Valencia, Archivo Catedral de Valencia 2019. 
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Valencia1609 y se reanudan de las Semanas Sociales en abril de 1949 en Madrid, 

esta vez con el tema Hacia una más justa distribución de la riqueza1610. 

1951-1959: Es un tiempo de transición marcado por el cambio de política 

económica (Plan de Estabilización), es el fin de la hegemonía política de Falange 

y de máxima expresión de la armonía entre la iglesia y el estado (Concordato de 

19531611), aunque no faltan los conflictos por la delimitación de espacios y 

competencias de los diversos grupos ideológicos convergente en el franquismo 
1612 y las ambigüedades del catolicismo social tanto en el plano doctrinal1613, como 

en el de las iniciativas. A finales del decenio se hizo más patente la distinción entre 

la acción caritativa-asistencial y la acción propiamente social, entre las obras 

basadas en el conocido paternalismo y en las sustentadas en la justicia social1614. 

En la misma Cáritas se observa una tendencia hacia una orientación más social 

impulsada por Rogelio Duocastella Rosell (1914-1984)1615. En la AC se afianza 

la personalidad y la autonomía de HOAC y la JOC1616, JACE1617 y las mujeres de 

 
1609 Un caso muy diferente es el del prelado Fidel García Martínez de la diócesis de Calahorra y 

La Calzada, presente en la ordenación episcopal de Olaechea. El prelado de Calahorra constituye el único 

caso del episcopado español de critica abierta a la política de Franco. Fue represaliado y destituido en 1953, 

ante una jerarquía eclesiástica en silencio que no levantó su voz, cf Antonio ARIZMENDI BALLESTER - 

Patricio de BLAS ZABALETA, Conspiración contra el obispo de Calahorra, Denuncia y crónica de una 

canallada. Madrid, Editorial EDAF 2008; María Antonia SAN FELIPE ADÁN, Una voz disidente del 

nacionalcatolicismo. Fidel García Martínez, obispo de Calahorra y La Calzada (1880-1973). Logroño, 

Servicio de publicaciones de la Universidad de La Rioja 2014. 
1610 Cf Semanas Sociales en España, IX Semana, Madrid 1949: Hacia una más justa distribución 

de la riqueza. Madrid, CIS 1950. 
1611 Cf J. L. ACEBAL LUJÁN, El Concordato de 1953…, 353-367; E. FERNÁNDEZ REGATILLO, 

Sobre el nuevo concordato entre Ia Santa Sede y el Estado español, en “Razón y Fe” 148 (1953) 123-127; 

ibd., El concordato español visto desde fuera, en “Razón y Fe” 151 (1955) 341-360. 
1612 Algunos de los temas polémicos de la época fueron: ley de Enseñanza Media de 1953, la 

organización sindical vertical y su monopolización, la libertad de prensa, la suspensión del periódico Tú de 

la HOAC en 1951, las conclusiones de la misión social de Bilbao en 1953, la implicación de las bases 

católicas en las movilizaciones sociales contra el Régimen en 1962, las críticas de algunos prelados ante 

decisiones políticas, cf J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, El Cardenal Herrera Oria…, 157-167; Javier TUSSELL 

GÓMEZ, Franco y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1957. Madrid, Alianza editorial 

1984; Jesús IRIBARREN RODRÍGUEZ, Papeles y memorias. Madrid, BAC 1992. La pastoral colectiva de los 

obispos en 1956, El momento social de España, cf Jesús IRIBARREN (edit.), Documentos colectivos del 

episcopado español. Madrid, BAC 1974, 291-302; y los comentarios realizados por el obispo auxiliar 

Rafael González Moralejo (1918-2004), en los que criticaba la escasa representatividad y una mayor 

participación del sindicato en la definición de las relaciones laborales no habían sentado demasiado bien al 

gobierno, cf Rafael GONZÁLEZ MORALEJO, Pensamiento Pontificio sobre el Bien Común. Madrid, 

Euramérica 1956. 
1613 En especial las Semanas Sociales. Cada una de ellas editó su crónica, recogiendo las lecciones, 

conferencias, relación de asistentes y todos los detalles, al mismo tiempo que en El breviario de Pastoral 

Social de 1959, volvía a hacer compatible el ideal corporativo cristiano con la Organización Sindical. 
1614 En 1957, se establece la constitución de dos comisiones episcopales separadas, una de Caridad 

y Beneficencia y otra de Asuntos Sociales, cf José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Cáritas española, 1942-1997. Acción 

social y compromiso cristiano. Madrid, Cáritas Española 1998, 141, nota 14. 
1615 Duocastella crea la Sección Social de Cáritas de la que será su director. En 1958 funda el 

Centro de Estudios de Sociología Aplicada (CESA), que actualmente se conoce con el nombre de Instituto 

de Sociología y Psicología Aplicada (ISPA), de la que será su director así como de su revista 

Documentación social, cf https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0023176.xml (consultado, 09.03.2020). 
1616 En 1956, cambia su nombre de JOAC por JOC. Ese mismo año participará en el Congreso 

mundial de la JOC en Roma.  
1617 La Juventud de Acción Católica (JAC) asumió desde 1957, el método de la Revisión de vida 

y la especialización por ambientes. 

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0023176.xml
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AC1618. Y, aunque sigue el apoyo y la colaboración con el Régimen, son cada vez 

más las voces críticas hacia el mismo. 

1960-1966: El contexto social se encontraba marcado a nivel nacional por los 

efectos sociales del Plan de Estabilización económica (1959) y el desarrollismo 

posterior, y a nivel eclesial por la Mater et Magistra (1961) del Papa Juan XXIII 

(1881-1963) y el Concilio Vaticano II. Los años 60 comenzaron con el 

enfrentamiento entre José Solís Ruiz (1913-1990), secretario general del 

Movimiento, máximo responsable de la Organización Sindical, y Enrique Plá y 

Deniel (1876-1968), primado de la iglesia española a propósito de las críticas de 

la HOAC sobre la escasa representatividad del Sindicato oficial. En estos 

momentos estaban emergiendo otros sindicatos clandestinos como Comisiones 

Obreras1619 y se fundaba la Unión Sindical Obrera (USO) a partir de la JOC y de 

miembros de la HOAC1620. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas 

(ACNP) de Madrid adoptó para su Círculo de Estudio durante el curso 1960-1961 

el tema: El panorama del sindicalismo mundial1621. Esta ambigüedad dentro del 

catolicismo social dio lugar a tres posturas diferentes de los católicos frente al 

Régimen de Franco en ese momento: la de los que avalaban al Régimen sin fisuras 

y denunciaban la infiltración del comunismo en la iglesia, la de los opuestos al 

Régimen que apostaban por el surgimiento de organizaciones sindicales 

alternativas y apoyaban las movilizaciones sociales contra el Régimen, y la de 

aquellos que sostenían una posición intermedia de apoyo, pero sin que faltara las 

críticas en temas puntuales, en la que se encuadraba la posición de Olaechea. Los 

Metropolitanos publicaron en 1960 una Declaración sobre actitud cristiana antes 

los problemas morales de la estabilización y el desarrollo económico, con un 

lenguaje claro y una actitud cercana y empática con la situación real en la que 

vivía la gran mayoría de los españoles, realizando un juicio moral concreto sobre 

los problemas y las inquietudes que la nueva política económica planteaba (paro 

encubierto, empleo eventual, emigración masiva, despido de aprendices, bajos 

subsidios de paro…). La Semana Social de 1961 también contó con un tono más 

crítico de lo habitual. Se consagró una nueva reforma estatutaria de las bases de 

la Acción Católica (1959), dando un gran impulso a los grupos especializados y 

al compromiso temporal. Los miembros de HOAC y JOC, marcados por las 

exigencias de este compromiso, se implicaron en las movilizaciones obreras de la 

primavera de 19621622. El gobierno y las autoridades comunicaron su malestar a 

los obispos y estos respondieron con un comentario sobre la Mater et Magistra en 

 
1618 Las mujeres de la AC adoptan desde 1957, el método de formación de la Semana impacto, 

preparado por el consiliario de la HOAC, Tomás Malagón Almodóvar (1917-1984), cf Basilisa LÓPEZ 

GARCÍA, Tomás Malagón Almodóvar (1917-1984). Madrid, Almud 2014. 
1619 Cf Juan MORENO PRECIADO - Antonio BAYLOS GRAU, Comisiones Obreras paso a paso desde 

los orígenes en el franquismo hasta la huelga general de diciembre de 1988. Albacete, Editorial Bomarzo 

2017. 
1620 Cf José María ZUFIAUR NARVAIZA, Unión sindical obrera. Barcelona, Avance 1976. 
1621 Las intervenciones de Alfonso Osorio García (1923-2018), Rafael González Moralejo, 

tuvieron un carácter crítico, cf ACNP, Panorama del sindicalismo mundial, Círculo de estudios, 1960-61. 

Madrid, Euramérica 1961. 
1622 Guillermo Rovirosa Albet (1897-1964), antiguo militante de UGT, se dedicó a la HOAC y le 

imprimió un espíritu militante, a pesar de no ocupar cargo orgánico alguno, cf Eugenio Alberto RODRÍGUEZ 

MARTÍN, La caridad de Guillermo Rovirosa, en “Corintios XIII: Revista de Teología y Pastoral de la 

Caridad” 139 (2011) 243-271; y Tomas Malagón Almodóvar (1917-1984), consiliario nacional, cf Alfonso 

FERNÁNDEZ CASAMAYOR, Teología, fe y creencias en Tomás Malagón. Madrid, HOAC 1988. Ambos 

fueron precursores y anticiparon el Vaticano II. Sobre la historia de HOAC, cf B. LÓPEZ GARCÍA, 

Aproximación a la historia de la HOAC... 
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1962, en el que volvían a posturas más comedidas, al terreno de los principios, de 

la prudencia y a ponerse en guardia ante el riesgo de la infiltración comunista, 

aunque continuaban defendiendo al mismo tiempo el papel de la HOAC. Este 

tema se zanjó momentáneamente, con la reorganización de la Comisión episcopal 

de la Acción Social, presidida ahora por Laureano Castán Lacoma (1912-2000). 

Los sacerdotes también se formaban con los Cursos de Pastoral Social en los que 

se les explicaba las ideas y el método que sostenía a la HOAC. La celebración en 

esos años del Concilio Vaticano II (1962-1965) tuvo una gran resonancia a nivel 

mundial, no sólo eclesial. En España, la recepción del Concilio y sus 

repercusiones, fueron también muy hondas, de una manera especial la constitución 

pastoral Gaudium et spes, centrada en la iglesia en el mundo contemporáneo1623, 

cuyas enseñanzas contrastaban fuertemente con el Concordato vigente y los 

posicionamientos más conservadores e inmovilistas en los que se apoyaba el 

Régimen. 

1966-1975: La repercusión del Vaticano II y sus enseñanzas y los años finales del 

tardofranquismo marcaron profundamente este tiempo de crisis, tensiones y 

esperanzas. Fueron años de debate, de reflexión, de diálogo con grupos extra 

eclesiales especialmente de izquierdas, de lucha, de clandestinidad, de 

reivindicaciones, de movilizaciones y expectativas. La AC, pese a su situación de 

compleja crisis de identidad, representaba lo mejor del catolicismo social pronto 

al compromiso y abierto al cambio social y político. La celebración de la 

Asamblea Conjunta de 19711624, las iniciativas de los curas obreros1625, la cárcel 

concordataria de Zamora1626,… van a significar diversos momentos y situaciones 

que expresaban claramente el distanciamiento y despegue de la iglesia con el 

Régimen y la radicalización de las tres posturas evidentes frente al mismo, unos a 

favor y otros en contra, y también una tercera postura más moderada, aunque en 

estos momentos minoritaria. Olaechea ya se encontraba fuera de juego en este 

debate socio-político-eclesial. Sus tiempos de lucha habían pasado, sus fuerzas 

eran pocas y las empleaba en artículos escritos. Fallecerá en 1972, siempre atento 

a estos nuevos tiempos sociales y eclesiales que auguraban el nacimiento de una 

nueva etapa de relaciones entre la iglesia y el estado. 

 

 
1623 La resistencia se organizaba y se preparaba para el cambio, cf Juan Manuel GONZÁLEZ SÁEZ, 

La "Contestación de Derechas" en la Iglesia Española del Tardofranquismo, en Alejandra IBARRA 

AGUIRREGABIRIA (coord.), No es país para…, 1-18. 
1624 Sobre las ponencias y las conclusiones, cf SECRETARIADO NACIONAL DEL CLERO (edit.), 

Asamblea Conjunta Obispos y Sacerdotes. Madrid, BAC 1971. Sobre este evento y sus repercusiones, cf 

Juan María LABOA GALLEGO, La Asamblea Conjunta. La transición de la iglesia española, en “XX siglos” 

50 (2001) 4-33; Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Religión y poder. La Asamblea Conjunta de 1971. (tesis 

doctoral). León 1999. 
1625 Para el contexto valenciano consultar, cf Xavier CORRALES ORTEGA, De la misa al tajo: La 

experiencia de los curas obreros. València, Publicacions de la Universitat de València 2008. 
1626 Una cárcel prevista en el Concordato de 1953 y por la que pasaron esos años más de cien 

sacerdotes y religiosos, cf Francisco FERNÁNDEZ HOYOS, La cárcel concordataria de Zamora: una prisión 

para curas en la España franquista, en http://desar.me/profpcm-

aux/MemoriaHistorica/CarcelCurasZamora.pdf (consultado, 16.03.2020). Entre 1973 y y 1975, 120 curas 

fueron encarcelados o sometidos a diligencias judiciales, de los cuales 96 de ellos pertenecían al País Vasco. 

En ese mismo periodo, las multas a un total de 108 eclesiásticos ascendían a algo más de once millones de 

pesetas, cf Guy HERMET, Los católicos en la España franquista. II. Crónica de una dictadura. Madrid, CIS 

1986, 425-426. 

http://desar.me/profpcm-aux/MemoriaHistorica/CarcelCurasZamora.pdf
http://desar.me/profpcm-aux/MemoriaHistorica/CarcelCurasZamora.pdf
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En Valencia, concluido el período bélico y comenzado el de la dura posguerra, el 

arzobispo Prudencio Melo Alcalde (1860-1945)1627 retomó su pontificado valentino hasta 

su muerte en 1945. En esos seis años de gestión diocesana se dedicó a la reconstrucción 

material y espiritual de la archidiócesis1628. 

Ante la nueva situación de un Régimen de carácter totalitario que se está 

organizando, el catolicismo social ya no volvió a ser el mismo de antes, como casi nada 

en el país. La confrontación ideológica y la implantación de un nuevo marco político 

totalitario lo trastocará todo. Pero a pesar de ello, la fuerte implantación del catolicismo 

social en la sociedad valenciana aún estaba bien vivo y había interés porque lo estuviera: 

 
“En Valencia existe una tradición social muy honrosa y de muy estimables dimensiones 

[…]. El Padre Vicent encontró un ambiente propicio para extender por toda la región 

aquellos Círculos Católicos que fueron una primera manifestación de carácter social 

encamina a armonizar las divergencias entre patronos y obreros; aún queda aquella 

primera vibración, la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, seminario durante tantos 

años de la doctrina social católica y el Patronato de la Juventud Obrera”1629. 

 

El periodista hacía referencia también a los recuerdos de la celebración de la 

Semana Social de Valencia de 1907 y a la Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas 

Católicos, como los momentos e instituciones más brillantes de esta tradición valenciana.  

Los sindicatos católicos que antes de la guerra había florecido en la postguerra 

desaparecerán, menos el Sindicato Femenino de la Aguja que se transformará en la Obra 

Social Femenina en 1941, llegando a contar entonces con más de 11.000 mujeres en la 

archidiócesis de Valencia1630.  

La AC se convirtió en una pieza clave para la Iglesia católica, entiéndase obispos, 

en su labor de reconstrucción y de evangelización de la sociedad española de posguerra. 

Juan Hervás, el obispo auxiliar de Prudencio Melo, fue el encargado de ello. En 1944, las 

cifras hablaban por sí solas: los jóvenes de AC tienen 17.000 afiliados, las mujeres 17.700 

y los hombres 6.5001631. Sus presidentes Juan José Barcia Goyanes (1901-2003), que fue 

catedrático de Medicina y rector de la Universidad,1632  José Duato Chapa (1899-1990)1633 

y José Cogollos era hombres capaces y resolutivos. 

 
1627 Cf Hierarchia Catholica, IX, 245, 279, 392; BOAV (15.11.1945) 375-436; Arturo LLIN 

CHÁFER, Arzobispos y obispos de Valencia. Valencia, Ed. Iglesia en misión 1996, 200-203; Elías OLMOS 

CANALDA, Los Prelados valentinos. Valencia, Imprenta Semana Gráfica, 1949, 382-393; Lamberto de 

ECHEVERRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, Episcopologio español contemporáneo (1868-1985). 

Salamanca, Universidad de Salamanca 1986, 134; OSV, 72-74; V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en 

Valencia II…, 748-852; ibd., Nombramientos de obispos en España durante el pontificado de San Pio X 

(1903-1914), en “Analecta Sacra Tarraconensia” 68 (1995) 235-423; ibd., Benedicto XV y los obispos 

españoles. Los nombramientos episcopales en España desde 1914 hasta 1922 (1), en “Archivum Historiae 

Pontificiae” 29 (1991) 197-254; ibd. Benedicto XV y los obispos españoles: los nombramientos episcopales 

en España desde 1914 hasta 1922 (2), en “Archivum Historiae Pontificiae” 30 (1992) 291-338. 
1628 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia II…, 842-852. 
1629 Citado por, cf J. MARTÍ FERRANDO, Esglèsia i món obrer…, 32-33. 
1630 Cf F. RAMÓN FERNÁNDEZ, Historia del Sindicato de la Aguja y similares... Esta institución 

existe en la actualidad y tiene su sede central en la calle Serranos nº 3 de la capital valenciana. 
1631 Cf Josep PICÓ I LÓPEZ, El franquisme. València, Alfons el Magnànim 1982, 34. 
1632 Gallego de nacimiento, se instaló en Valencia en 1929. Doctor en medicina, fue neurólogo, 

profesor de la Universidad de Valencia, de la que llegó a ser rector de 1965 a 1971, cf 

https://www.psiquiatria.com.es/juan-jose-barcia-goyanes/ (consultado, 04.05.2021). 
1633 Valenciano, cofundador de la Derecha Regionalista Valenciana en 1930 con Luis Lucia Lucia, 

de convicciones monárquicas y democráticas. Militó en la AC, cf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Duato_Chapa (consultado, 04.05.2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Duato_Chapa
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Marcelino Olaechea se encontró, por tanto, un campo abonado por una fuerte 

sensibilidad social del mundo católico valenciano que hemos podido documentar y un 

sector amplio de la población, que, pasando ahora necesidad y penuria, había militado 

durante la República y la guerra en partidos de izquierda. Harto significativas fueron las 

primeras palabras del prelado al presentarse a los fieles en el acto solemne de su primera 

entrada en la ciudad como arzobispo, dirigidas a todos los valencianos desde el presbiterio 

de la catedral: 

 
“Llene también nuestro corazón de un amor especial a los pobres y a los obreros; a los 

que sufren, sean los que sean y crean lo que crean. Que vean en su Arzobispo sinceridad 

de Evangelio, para buscarlo y abrazarlo con todo el fervor del alma. 

A todos somos deudores, a los ricos y a los pobres; a los sabios y a los ignorantes; a los 

patronos y a los obreros; a las derechas y a las izquierdas. Buscamos sólo a Jesucristo, 

Jesucristo en las almas y nada más. ¡Hermanos! ¡Hijos míos! ¿Qué valen todas las cosas 

de aquí abajo? ¿Qué cuentan las diferencias de aquí abajo? Sólo Dios importa; sólo 

Dios”1634. 

 

b) Magisterio social eclesial 

i. Los documentos sociales pontificios 

 

De la enseñanza de los papas, después de profundizar la Encíclica de la RN de 

León XIII en el primer capítulo, la más importante fue la QA de Pío XI, anterior a la etapa 

valentina de Olaechea y cuya recepción fue de gran importancia. Pío XII nos dejó su 

enseñanza social en radiomensajes, alocuciones y discursos que concibió como 

herramientas importantes para su tarea pastoral e interpeló así sobre temas sociales 

concretos. Juan XXIII, trabajó las encíclicas:  Mater et Magistra (1961) y Pacem in terris 

(1963) y, por último, los documentos conciliares que podemos considerar de Pablo VI: 

Gaudium et Spes (1965) y Dignitatis Humanae (1965). 

La Encíclica, QA de 1931, desarrolló el tema de la restauración del orden social y 

su perfeccionamiento en conformidad con la ley evangelizadora. Fue consultado el jesuita 

Gustave Desbuquois (1869-1959) y redactado por los también jesuitas, Oswald von Nell-

Breuning (1890-1991) y Albert Müller. El mundo estaba viviendo en esos momentos las 

duras consecuencias de la gran Depresión de 1929. 

Comienza con un resumen de las intervenciones anteriores de León XIII en temas 

sociales, especialmente de la RN. A continuación, retomó las enseñanzas de este Papa 

sobre la facultad que tenía la Iglesia de intervenir en los problemas económicos y sociales 

con oportunas líneas e indicaciones. Recordó que la propiedad tenía un doble carácter, 

personal y social, pero puso en guardia frente a las tentaciones del individualismo y del 

colectivismo. Defendió los salarios como “contratos de sociedad”, fijados teniendo en 

cuenta no sólo el valor del fruto producido por el trabajador, sino los diversos factores 

que lo rodeaban (el sustento de la familia, el aumento de los precios, la situación de la 

empresa). Condenó el comunismo recordando los numerosos crímenes que se le 

achacaban. A los que trabajan entre los socialistas, les recordó que no se permitía ninguna 

connivencia con el error, sino buscar y mostrar claramente la verdad. Frente a la ambición 

y la avaricia, pidió que fueran los valores, las virtudes y la doctrina cristianas las que 

imbuyan a fondo estas realidades poniendo en primer lugar a Dios y considerando lo 

demás como medios. Propuso un nuevo orden social y económico basado en la 

subsidiariedad. El Papa da gran importancia en toda la encíclica a la restauración del 

 
1634 BOAV (22.06.1946) 200. 
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principio rector de la economía, basado en la unidad social. Afirmó que el libre mercado 

era beneficioso, pero no se podía gobernar el mundo únicamente con la economía, ni 

tampoco convertirse en una dictadura económica regida por sí misma. La caridad y 

justicia social debían convertirse en el alma del nuevo orden social, defendida y tutelada 

por la autoridad pública. A pesar de defender la existencia de los sindicatos, prohibía las 

huelgas, y se criticó duramente las organizaciones socialistas, proponiendo como 

alternativas las estructuras de la Acción Católica. La acumulación de poder y recursos en 

pocas manos producía tres tipos de lucha: por la hegemonía económica, por dominar el 

poder público y la lucha entre los estados. En referencia al capitalismo, criticó con dureza 

la libre concurrencia del mercado, especialmente olvidando el bien común y la justicia. 

Son funestos tanto el nacionalismo o imperialismo económico como el internacionalismo 

del dinero. 

Todas las propuestas que presenta esta encíclica, como ya hemos dicho, se centran 

en la vuelta a la doctrina evangélica, de las que defiende su validez para todos los tiempos. 

Algunas propuestas concretas fueron: 

 

- Reformar la economía con la razón, iluminada por la caridad cristiana. 

- Colaborar con las actividades humanas, de manera armoniosa, en la construcción 

social. 

- Reconstruir el plan divino para todos los hombres. 

- No menoscabar los derechos ajenos, siendo el enriquecimiento algo lícito. 

- Sostener la templanza cristiana frente a los apegos desordenados, que son una 

afrenta a los pobres. 

- Buscar primero el reino de Dios y su justicia. 

- Poner como principio rector de la sociedad la caridad, mucho más amplia que la 

pura justicia. 

- Potenciar el amor mutuo entre ricos y pobres basado en la igualdad radical de 

todos los hombres dentro de la misma familia de los hijos de Dios1635. 

 

Pío XII utilizó la radio e incluso la televisión para difundir su magisterio, 

intuyendo el valor de estos medios para su labor pastoral. Analizamos cuatro de sus 

radiomensajes de tema social1636. 

El radiomensaje en la Solemnidad de Pentecostés de 19411637, que conmemoraba 

el cincuenta aniversario de la RN, con Europa en plena guerra, subrayó los siguientes 

temas de la RN con vistas a un nuevo orden mundial: 

 

- Reafirma la convicción profunda de que la Iglesia tiene no solo el derecho, sino 

el deber de tener y compartir su autorizada palabra sobre las cuestiones sociales y 

el deber de señalar a la conciencia cristiana los errores y los peligros de la 

concepción de un socialismo materialista, las fatales consecuencias de un 

liberalismo económico sin límites, y de exponer los principios convenientes y las 

condiciones materiales y espirituales que ayuden al obrero. 

- El Estado, autoridad social superior y moderadora, tiene la importante 

incumbencia de prevenir egoísmos, individuales y colectivos, garantizando el 

 
1635 Cf G. MARTINA, Storia della Chiesa IV…, 60-61. 
1636 Para ello nos valdremos del artículo de Alejandro SERGIO SENATORE, El Magisterio social de 

Pío XII, en “Revista Cuadernos. Nueva Serie” 1/1 (2016) 27-33. 
1637 Pío XII, Radiomensaje por el 50º aniversario de la Rerum Novarum. La solennità della 

Pentecoste.1 de junio de 1941, cf AAS 33 (1941) 227-205. 
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verdadero fin de una economía sana, que no consiste tanto en la abundancia de 

bienes, como en su justa distribución para garantizar el bien común. 

-  El Estado, igualmente, debe proteger la propiedad privada (especialmente el 

terreno, espacio vital) que mantiene a la familia, al mismo tiempo que no debe 

eliminar las iniciativas de las personas individuales y grupos, sino potenciarlas en 

vistas al bien común general. 

- Todo hombre tiene el deber personal y el derecho natural al trabajo y al uso de los 

bienes materiales de la tierra, la propiedad privada y el libre comercio de bienes, 

tutelado y protegido por el Estado. 

 

El radiomensaje de las Navidades de 19411638. El Papa reiteró su llamada a la paz, 

restableciendo un orden moral que reconociese la ley de Dios y el orden natural: 

 

- Señala que la guerra tiene como raíz el materialismo y la progresiva 

descristianización. 

- Propone como principios morales para un nuevo orden social: 

o Respeto a los estados pequeños y a las minorías nacionales. 

o Desaprobación de toda apropiación injusta de los recursos naturales y 

económicos de otros. 

o Rechazo de la guerra total y de la carrera armamentística. 

o Condena de la persecución contra la religión y la Iglesia. 

 

El radiomensaje en las Navidades de 19421639 en el que Pio XII expuso las 

condiciones para una paz interior y social y cómo conservarla: 

 

- Dos elementos rigen la convivencia social y la paz: el orden y la tranquilidad. 

- Recuerda que la finalidad de la vida social es conservar, desarrollar y perfeccionar 

la persona humana garantizada por un ordenamiento jurídico. 

- Puntualiza los errores contemporáneos, como el positivismo jurídico y el 

absolutismo estatal (condena el socialismo marxista). 

- Enumera cinco principios básicos para el orden y la paz social: la defensa de la 

dignidad y derechos de la persona humana; la defensa de la unidad social y de la 

familia; la dignidad y prerrogativas del trabajo humano; el restablecimiento del 

orden jurídico; y una concepción del estado según el espíritu cristiano. 

- Vuelve a condenar la guerra (por todos los que mueren, especialmente por razón 

de nacionalidad o raza) y hace una llamada al nuevo y mejor orden social. 

 

El radiomensaje en las Navidades de 19441640, que sostenía la importancia de 

lograr la reconstrucción mediante la creación de unas instituciones internacionales 

que garantizaran un nuevo orden internacional; la importancia de la democracia como 

orden político; y la aportación de la civilización cristiana. 

- La democracia, tanto en una monarquía como en una república, es el sistema de 

gobierno más adecuado para salvar la centralidad de la persona humana, su 

 
1638 Pío XII, Radiomensaje de Navidad. Nell’alba. 24 de diciembre de 1941, cf AAS 34 (1941) 

10-21. 
1639 Pío XII, Radiomensaje de Navidad. Con sempre. 24 de diciembre de 1942, cf AAS 35 (1943) 

9-24. 
1640 Pío XII, Radiomensaje navideño. Benignitas et humanitatis. 24 de diciembre de 1944, cf AAS 

37 (1945) 10-23. En 1943 también hubo radiomenaje, pero su contenido no se retiene tan importante para 

la DSI. Pío XII, Radiomenaje navideño. Ancora una quinta volta. 24 diciembre de 1943, cf AAS 36  (1944) 

11-24. 
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libertad y la igualdad entre ellas frente al absolutismo de Estado que defiende al 

Estado como autoridad última e ilimitada. 

- Condiciones para una verdadera y sana democracia: 

 

o una sociedad rica en estructuras que favorezcan la participación social. 

o el derecho del ciudadano a ser escuchado por quien gobierna. 

o unos ciudadanos que nutran a la sociedad con iniciativas y sean 

conscientes de su responsabilidad frente a los problemas sociales. 

o distinguir entre pueblo y masa, siendo esta última enemiga de la 

democracia. 

o los representantes del pueblo deben ser hombres de sólida convicción 

cristiana, de juicio justo y seguro, de sentido práctico e igualitario, 

coherente consigo mismo, de principios claros y sanos, de propósitos 

firmes y capaces de liderar a su pueblo en los momentos no fáciles. 

o la democracia no solo debe conformar a cada Estado sino también las 

relaciones entre los mismos. 

 

- Propone la creación de una autoridad mundial que una a todo el género humano 

(anticipándose así a la Organización de las Naciones Unidas), con la misión de 

desterrar las guerras de agresión como forma de resolver los conflictos entre 

naciones. 

- La Iglesia ofrece su colaboración en este trabajo de reconstrucción y da las gracias 

a todos los Gobiernos que están ayudando a otros pueblos en estos momentos de 

dificultad y comienzo de la reconstrucción. 

 

Ya habían pasado setenta años de que León XIII había escrito la RN, cuando el 

Papa Juan XXIII, el 15 de mayo de 1961, dio a conocer su enseñanza social en la Encíclica 

Mater et Magistra1641. Esta encíclica tuvo una gran aceptación mundial y fue muy 

reconocida por sus fundamentos éticos, sociales y cristianos. Era necesario puntualizar 

algunos temas pendientes en el magisterio social de la Iglesia: ¿Hasta dónde debía 

intervenir el Estado en la economía? ¿Hasta qué punto era legítima la participación 

responsable de los trabajadores en la vida económica del Estado? Y otros temas nuevos: 

¿Qué tenía que decir la Iglesia sobre la cuestión de la explosión demográfica? ¿Y sobre 

el entendimiento entre las naciones que las llevaba a la confrontación de unas naciones 

contra otras? 

La encíclica comenzaba revisando las enseñanzas sociales anteriores, pasando a 

puntualizarlas y desarrollarlas. Reconoce que la economía es ante todo obra de la 

iniciativa de los particulares, pero que se necesita la intervención subsidiaria de los 

poderes públicos para equilibrar. Subraya la importancia de la creciente sociabilidad 

humana en el mundo en sus diversas manifestaciones. Enfatiza en el derecho de los 

trabajadores a sindicalizarse y reafirma las enseñanzas anteriores sobre el salario, para 

fijar su monto tiene que tener en cuenta el mantenimiento de su dignidad y de su familia, 

la aportación efectiva del trabajador, la posibilidad económica de la empresa y la situación 

económica de la nación. 

Reafirma lo que es inaceptable del liberalismo. Reconoce la importancia de la 

familia. Resalta el destino universal de los bienes y la opción por un orden social fundado 

en la justicia y en la caridad. Recuerda que la DSI tiene como fundamento, causa y fin al 

hombre integral. Subraya, una vez más, la dimensión ética de las estructuras económicas 

 
1641 Juan XXIII, Encíclica Mater et Magistra. 15 de mayo de 1961, cf AAS 53 (15.05.1961) 401-

464 (en latín).  
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de la propiedad y su función social. Un problema de fondo, sobre el que apunta por 

primera vez, es cómo actuar para reducir el desequilibrio entre el sector agrícola y el 

sector de la industria y los servicios y para que mejore la calidad de vida de la población 

rural (apunta soluciones). Sostiene que la justicia y la equidad exigen que los poderes 

públicos actúen para que las desigualdades entre zonas económicamente más 

desarrolladas y las menos sean eliminadas, disminuidas o minimizadas. Y el problema 

mayor de ese momento lo encuentra en las relaciones entre los países de desigual 

desarrollo económico. El gran incremento de la población humana, tanto a nivel mundial 

como en los países subdesarrollados, debe ser atendido por medio de una colaboración a 

nivel mundial. Definió el bien común como el conjunto de las condiciones sociales que 

permiten y favorecen a los seres humanos el desarrollo integral de su persona. 

En todo el documento aparecía la necesidad de la justicia en los diversos niveles 

de la convivencia social. Pugna por que las relaciones humanas se construyan en la 

verdad, la justicia y el amor fraterno y en el afianzamiento de la DSI su eficacia y su 

divulgación. Propone la cristianización de la familia, la empresa y la sociedad; la vocación 

de la Iglesia y de cada cristiano es superar la excesiva desigualdad entre los distintos 

sectores de la sociedad y resistir los procesos económicos y políticos que ponen en peligro 

la dignidad humana y la libertad. 

Este documento fue uno de los más recomendados por la Conferencia de 

Metropolitas para el estudio en los seminarios y los colegios de la Iglesia1642 

Tras esta encíclica, le siguió la Pacem in Terris, que se dio a conocer el 11 de abril 

de 1963, su tema principal fue la Paz1643. Era un momento en que el mundo se encontraba 

divido en dos bloques, el capitalista y comunista, y entre los dos se habían creado unas 

relaciones tirantes: el bloque comunista organizado en el Pacto de Varsovia y el bloque 

capitalista en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es lo que se ha 

llamado guerra fría. Las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 

naciones líderes de ambos bloques, enturbiaban las relaciones internaciones, si bien un 

grupo de naciones formaron un tercer bloque, el de los llamados, Países No alineados 

(India, la mayoría de los nuevos países africanos). Mientras tanto los conflictos fueron 

numerosos: China, Cuba, la Guerra de Corea, …, 

Fue el primer documento dirigido no solo a los católicos sino A todas las personas 

de buena voluntad, sin importar el credo, dejando bien claro que la defensa de la persona 

y el bien común (la paz) de la sociedad era responsabilidad de todos sin distinción de 

religión. Juan XXIII insiste que la paz se logra tan solo con justicia, amor, libertad y 

solidaridad, ya que son pilares fundamentales de la convivencia humana. La paz no se 

logra infundiendo temor, miedo ni equipándose con armas (carrera armamentista, década 

del 60), con ello solo se logra que entre los pueblos crezca el egoísmo, el odio, la división, 

etc. 

Ya en el Concilio Vaticano II los documentos conciliares, aprobados por Pablo 

VI, la constitución pastoral, Gaudium et Spes (Sobre la Iglesia en el mundo actual, 1965) 

y la declaración, Dignatis Humanae (Sobre la libertad religiosa, 1965) tuvieron un gran 

impacto social. 

 
1642 Se le había encargado una ponencia sobre si era conveniente estudiar además de Sociología, 

DSI, y para lo cual usar como manual el Breviario Social publicado por la Comisión Episcopal de Doctrina 

y Orientación Social. La Conferencia recomendó estudiar para los seminarios la RN, la QA, el radiomenaje 

de 1951, la MM, el Breviario Social, y lo indicado por la Sagrada Congregación de Seminarios, y para los 

colegios de la Iglesia el texto indicado por la Comisión Episcopal, cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las 

Conferencias de Metropolitanos…, nº 1220. 
1643 Juan XXIII, Encíclica Pacem in Terris. 11 de abril de 1963, cf AAS 55 (11.04.1963) 257-304 

(en latín). 
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La GS fue uno de los documentos más discutidos, laboriosos y articulados del 

Vaticano II. Fue el último aprobado por la asamblea conciliar en su última sesión. En él 

no había temas nuevos en el sentido doctrinal, lo que era nuevo era la perspectiva en el 

que se enfocaban. El centro ahora era el hombre integral en su plenitud. Se trataba de una 

nueva perspectiva teológica. Comenzaba con una actitud de diálogo de la iglesia con toda 

la humanidad contemporánea. La Iglesia se ponía al servicio de todos los hombres sin 

distinción. Afrontaba alguno de los temas más problemáticos de la sociedad: el valor del 

matrimonio y de la familia, la relación fe y cultura, la relación entre la economía y la 

política, la promoción de la paz.  

En toda la Constitución se pueden resaltar, sintetizándola, tres principios nuevos 

que la vertebraban: el diálogo e intercambio como modelo de la relación de la Iglesia con 

el mundo moderno, frente al estilo de condena y enfrentamiento de siglos anteriores; el 

principio fundamental de la dignidad de toda persona humana integral destinada a la 

salvación universal como perspectiva antropológica, frente a la división alma-cuerpo y al 

extra ecclesia nulla salus y la dignidad de la comunidad de todos los hombres, 

respetándola en su independencia, sintiéndose como una voz autorizada como enfoque 

social nuevo, frente a considerarse superior a la comunidad humana secular y política, 

dominándola por medio de sus privilegios y presuntos derechos. Por todo ello, rechaza la 

guerra, especialmente la guerra santa, la carrera armamentística, la guerra como medio de 

relación entre Estados1644. 

La DH fue una declaración que se centró en el controvertido tema de la libertad 

religiosa. Fue uno de los documentos de más largo proceso redaccional del Concilio, así 

como de los más controvertidos. Se redactaron hasta cinco proyectos diferentes antes de 

ser aprobado. Las discusiones y debates fueron acalorados y los disensos frecuentes. Se 

debe contar entre los documentos más importantes de todo el Concilio, cerraba una etapa 

de la historia de la Iglesia y abría otra, en que la libertad se abría paso oficialmente. El 

tema se centraba en conceder libertad tanto al que estaba en posesión de la verdad y como 

al que estaba en el error. Su superación se centró en la aceptación de la dignidad de todo 

hombre, del que estaba libremente en la verdad y del que estaba en el error, y no en que 

la verdad residía sólo en la iglesia católica. Habían pasado muchos siglos defendiendo 

este principio, que el hombre en el error no podía gozar de libertad y, por tanto, no podía 

ser admitido ni permitido. Aceptar la libertad religiosa fue duro. A muchos padres 

conciliares les costó integrarlo, de una manera especial a los españoles que vivían en un 

Estado oficialmente confesional, que no sólo la defendía y protegía, sino que la profesaba 

como la verdad. El Concilio Vaticano II no era sólo un cambio de estrategia eclesial, sino 

un cambio de autocomprensión de la iglesia católica y un nuevo modo de situarse ante el 

mundo.  

Para profundizar en el posicionamiento y lo que pensaba Olaechea sobre el 

magisterio social de la Iglesia lo haremos por pontificados y sus correspondientes 

documentos y pensamientos. Como premisa, recordar que su formación tanto filosófica 

como teológica se concentra en el primer y segundo decenio del siglo XX lo que nos 

sitúa ante dos repercusiones evidentes: la cercanía cronológica a la publicación de la RN, 

sólo quince-veinte años, y, sobre todo, que no se publicó otro documento tan importante 

sobre este tema hasta 1931, la  Quadragesimo Anno (QA) de Pío XI.  Y ya, por lo que se 

 
1644 Cf Walter KASPER, L’antropologia teologica della Gaudium et spes, en “Laici oggi” 39 (1996) 

44-54; ibd., La costituzione pastorale “Gaudium et spes”, en http://www.diocesichieti.it/relazione-del-

card-walter-kasper-sulla-gaidium-et-spes/ (consultado, 01.04.2021). Esta última es una conferencia tenida 

por el teólogo alemán el 23 de mayo de 2005 en la archidiócesis de Chieti-Vasto, con ocasión de una serie 

de encuentros diocesanos para celebrar los cuarenta años del Vaticano II. 

http://www.diocesichieti.it/relazione-del-card-walter-kasper-sulla-gaidium-et-spes/
http://www.diocesichieti.it/relazione-del-card-walter-kasper-sulla-gaidium-et-spes/
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refiere a su peso doctrinal en sus documentos sociales, hay que decir que se trata del 

documento más citado y por tanto más importante en el que se apoya. 
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- León XIII (1878-1903) al que califica como “lumen in coelo” 

o RN: alaba sus enseñanzas calificando el documento como “aquella 

luminosa encíclica que fue como un beso de Jesús a los obreros”1645. 

Olaechea destaca:  

▪ Su actualidad y acierto, a distancia de sesenta años, de su 

publicación sobre el justo salario vital familiar1646. 

▪ Reafirma el derecho esencial de toda persona humana a 

mantenerse así misma y a su familia, por lo tanto debe ser un 

salario familiar y no indivicual1647. 

▪ Condena, con el papa, la teoría liberal que considera el trabajo 

como una mera mercancía, sujeto a la ley de la oferta y la 

demanda1648. 

▪ Defiende el salario familiar absoluto, es decir el que satisface las 

necesidades del obrero y de una familia normal (que entiende de 

cinco personas)1649. 

▪ Discute sobre si la entrega del salario familiar absoluto era una 

obligación de conciencia y por tanto era obligatoria la restitución 

o era una obligación de caridad, que bastaba con arrepentirse sin 

tener que restituir pues León XIII no deja zanjada la cuestión1650.  

▪ Critica a los patronos que no dando a sus obreros lo que les deben 

en justicia, el salario vital familiar, hagan limosnas y, además 

ostentosas. creyéndose así engañar a Dios y a la sociedad, porque 

hace daño a su fe, y blasfema el nombre de Jesús1651 

- Pío XI (1922-1939):  

o QA: según Olaechea la QA completa la RN cuarenta años después: 

▪ El salario familiar es absoluto o medio, es decir, “atiende 

normalmente las necesidades domésticas ordinarias”1652. 

▪ El salario familiar absoluto es una obligación grave de conciencia, 

no sólo de caridad. Es de total justicia social según Olaechea1653 . 

▪ Apoyándose en la QA afirma que no sólo basta una “estricta 

justicia  para remediar los males del mundo y que se requiere esa 

justicia del amor, es, para un cristiano evidente”1654. 

▪ Está de acuerdo con realizar las reformas necesarias para que el 

obrero reciba cuanto antes el salario familiar absoluto1655. 

 
1645 PHB II 842. 
1646 Cf PHB II 812. 
1647 Cf PHB II 823. 
1648 Cf PHB II 826. 
1649 Cf PHB II 828. 
1650 Cf PHB II 829. 
1651 Cf  PHB II 750. 
1652 Cf PHB II 828. 
1653 Cf PHB II 830. 
1654 PHB II 753. 
1655 Cf PHB II 830. 
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▪ Apoya la participación de los obreros en la repartición justa del 

beneficio1656, teniendo en cuenta la situación económica por la que 

pasa la empresa1657. 

- Pío XII (1939-1958):  

o En el radiomensaje de 1942, defendió el salario familiar absoluto1658 

- Juan XXIII (1958-1963):  

o Mater et Magistra (1961): 

▪ Olechea la pone al alcance de los obreros explicando algunas ideas 

fundamentales sobre el trabajo en la fiesta del 1º de mayo de 

19621659. 

▪ Olaechea subraya dos ideas que aparecen como nuevas: la 

dignidad del trabajador y la función social del trabajo1660 

- Pablo VI (1963-1978): en los apenas tres años de pontificado del papa Montini en 

los que coincide con el episcopado de Olaechea, no hace ninguna referencia a su 

magisterio social. Se puede decir que tanto durante su presencia en el Concilio 

como en sus últimos años apenas escribe a sus feligreses, pese a la buena 

consideración hacia este papa. 

Podemos resumir diciendo que los grandes documentos del magisterio social 

pontificio (RN y QA) encontraron un apoyo sin fisuras en Olachea y, al mismo tiempo, 

un gran divulgador y propagador de las mismas en el mundo obrero y empresarial. 

 

ii. Los documentos sociales de la Conferencia de Metropolitanos 

 

De 1923 a 1965, el episcopado español tuvo su presencia en la vida pública 

mediatizada por la Conferencia de Metropolitanos. La misma estaba compuesta por los 

arzobispos con jurisdicción en sus respectivas provincias eclesiásticas, presididos por el 

cardenal primado de Toledo. Sus funciones principales fueron la de mediar en su relación 

con el Estado, coordinar la Acción Católica y la publicación de documentos conjuntos1661. 

Se reunían normalmente, un par de veces al año en el madrileño Palacio de Cruzada, 

perteneciente al arzobispado primado de Toledo1662. Tras el difícil periodo de la guerra, 

en la que sólo se reunió dos veces, se reorganizó en 1946, recibiendo los estatutos 

aprobados por la Santa Sede el 15 de junio de 19471663. Señalamos cuatro documentos 

 
1656 Cf PHB II 831. 
1657 Cf PHB II 832. 
1658 Cf PHB II 828. 
1659 Cf PHB II 822-824. 
1660 Cf Ibd. 
1661 Cf Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, La conferencia episcopal española, en “Salmanticensis” 

23 (1976) 544-545 (Tarancón fue desde 1956 secretario de la Junta de Metropolitanos). Creó doce grupos 

de trabajo: auntos económicos y jurídicos, seminarios, cooperación sacerdotal hispano-americana; 

ortodoxia y moralidad, migración, doctrina y orientacion social. Enseñanza, caridad y asistencia social, 

cine, radio y televisión, prensa e información, Universidad Pontificia de Salamanca, congresos eucarísticos, 

cf Jesús IRIBARREN, Episcopado y Conferencia Episcopal, en Juan María LABOA (edit.), El postconcilio en 

España. Madrid, Encuentro 1988, 224-228. 
1662 El Palacio de la Santa Cruzada se encuentra en la plaza del Conde de Barajas, 7 en Madrid. 

Fue construido por el arquitecto, Francisco de Cubas y González-Montes (1826-1899), marqués de Cubas, 

en 1889, cf https://madripedia.wikis.cc/wiki/Palacio_de_la_Santa_Cruzada (consultado, 26.04.2021). 
1663 Es muy esclarecedor el prólogo, cf J. IRIBARREN, (cuidada por), Documentos colectivos…, 1-

54 (así mismo presenta una lista cronológica de los documentos, señalando sus autores y destinatarios y la 

materia que trata, 55-57). Igualmente es el texto del reglamento, cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las 

Conferencias de Metropolitanos…, nº 1380. 

https://madripedia.wikis.cc/wiki/Palacio_de_la_Santa_Cruzada
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sociales, publicados por la Conferencia de Metropolitanos en los veinte años de 

episcopado valentino de Olaechea. 

El primero, datado el 3 de junio de 1951, a los cuatro años de su reorganización 

fue una Instrucción colectiva a los fieles titulada Sobre los deberes de justicia y 

caridad1664. 

 

- Se publicó con seis meses de retraso por estar pendiente de la aprobación del 

Vaticano. 

- Los deberes para con Dios mismo y con el prójimo estaban unidos. 

-  La justicia no puede ser suplida por la caridad, la limosna y con predicar la 

resignación a los pobres. 

- Hay que distinguir entre la justicia legal (obliga al cumplimiento de las leyes 

justas), la distributiva (gran parte de la justicia social) y la conmutativa (los 

contratos). 

- Tienen deberes tanto los súbditos como los superiores. 

- El estado tiene sus limitaciones en el campo social. 

- Error del liberalismo (el reconocer al Estado como potestad en sí misma) y del 

comunismo (el reconocer al Estado como amo de todo). 

- Todos los contratos, incluso los libres, están sujetos a la justicia1665. 

- Elogia al Estado español por introducir el salario familiar. 

- La justicia debe ser aplicada también en los precios. 

- La DSI debe ser aplicada en la actual situación, especialmente en el contexto de 

posguerra. 

- El estado debe intervenir ante la carestía de alimentos y otros bienes necesarios. 

- Rechazo de la especulación en este contexto. 

- Repercusiones de la inflación en los salarios y pensiones más bajas. 

- La caridad exige la preocupación por los más pobres y de todos. 

- Rechazo del derroche y del lujo. 

- No se debe permitir el monopolio de la beneficencia, permitiendo a la iglesia su 

ejercicio. 

- Todos deben colaborar con la justicia para que haya paz social en España.  

- La Iglesia tiene su propio campo de acción.  

- Termina con las palabras del último radiomensaje de Pío XII a los empresarios, 

técnicos y trabajadores españoles en el que sostiene la importancia que la iglesia 

ha dado a la cuestión obrera y a la cuestión social. 

 

Cinco años más tarde, el 15 de agosto de 1956, publicó otra declaración, Sobre la 

situación social en España1666. Con un tono parecido a la anterior, adaptándola a la nueva 

situación económica nacional: 

 

- El derecho y el deber que tiene la iglesia de intervenir en las cuestiones sociales, 

cosa que no hacían los Metropolitas desde 1951. 

- Un principio fundamental de la doctrina católica es la dignidad de la persona 

humana (natural, de la vida de gracia y de la vida de gloria). 

 
1664 Cf “Ecclesia” (1951) 709-711, reproducida también en J. IRIBARREN, (cuidada por), 

Documentos colectivos…, 257-267 y en el BOAV (15.06.1951) 258-266. 
1665 En 1953 Olaechea publica una de sus cartas pastorales con más repercusión, El salario justo, 

cf BOAV (15.06.1953) 201-227. Fechada en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1953. 
1666 Cf “Ecclesia” (1956) 317-321, reproducida también en J. IRIBARREN, (cuidada por), 

Documentos colectivos…, 291-302 y en el BOAV (15.09.1956) 404-415. 
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- Para sostener su dignidad, toda la sociedad tiene que empeñarse en esta tarea, 

retribuyendo justamente el trabajo y distribuyendo sus bienes y beneficios como 

sostienen las enseñanzas pontificias. 

- En España ha mejorado la situación económica, si bien hay que corregir su reparto 

injusto, pues sigue habiendo grandes y crecientes desigualdades en la renta 

nacional. 

- Para ello se tiene que arbitrar un reparto equitativo de las riquezas por medio de 

un salario justo (familiar, acorde con la situación de la empresa y de la sociedad) 

y la participación en los beneficios de la empresa, 

- La caridad no está destinada a suplir las faltas de la justicia, debe ser su 

complemento. 

- Vuelve a criticar el lujo y la ostentación desafiante y a llegar con la limosna donde 

la pobreza se esconde. 

 

Sobre ambos documentos, el profesor Jiménez Sánchez sostiene que: 
 

“La mano de A. HERRERA [sic.] es directa en ambos, pero mucho más en la primera, 

cuya redacción fue confiada por el Cardenal Primado a la Comisión Episcopal de Asuntos 

Sociales, que a la vez la dejó al cuidado de los Obispos de Málaga [Herrera Oria] y de 

Córdoba [Menéndez Reigada], en conexión permanente con el Arzobispo de Toledo” 1667. 

 

En ambos se pueden apreciar críticas y correcciones a la acción social del 

franquismo y a las “aventuras” de sus cuadros e instituciones políticas1668; sin dejar, eso 

sí, por ello de alabar su “ejemplaridad” en lo referente a la legislación del «nuevo Estado, 

que había establecido una de las más queridas y ansiadas reivindicaciones del catolicismo 

social desde León XIII en la RN: el salario familiar1669. 

“En el plano doctrinal jerárquico el “Breviario de Pastoral Social” (1959) marca 

el ápice de una mentalidad tradicional, marcada por RN y QA”. Este es un documento 

que, si bien no es propiamente de la Conferencia de los Metropolitanos es de la Comisión 

Episcopal de Doctrina y Orientación Social. Es importante reseñarlo para tener cuenta la 

mentalidad paternalista imperante en el campo del magisterio social y el apoyo al 

corporativismo cristiano1670, y como se da el viraje hacia la justicia social que se da sobre 

todo a la segunda mitad de los cincuenta1671. 

 
1667 Cf José JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Conservadores en política y reformistas en lo social. La Acción 

Social Católica y la legitimación política del Régimen de Franco (1940-1960), en “Ayer” 39 (2000) 178, 

nota 18; Mónica MORENO SECO, La Diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo: 1939-1975. 

Salamanca, Publicaciones de la Universidad de Alicante 1999, 174-175, en 

file:///C:/Users/Pedro/Downloads/la-diocesis-de-orihuelaalicante-en-el-franquismo-19391975--

0%20(1).pdf (consultado, 31.03.2021). 
1668 Cf J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Conservadores en política y reformistas en lo social… 178. 
1669 “Por ello es de alabar en este punto, la legislación del nuevo Estado Español, que ha 

establecido el salario familiar” J. IRIBARREN, (cuidada por), Documentos colectivos…, 262, nº 7. Iniciativa 

promovida antes durante la República, cf Jesús F. COGOLLOS GARCÍA, El salario familiar en la actuación 

política de la CEDA durante el segundo bienio de la segunda república, 1934-1935. (tesis doctoral). Madrid 

2017. 
1670 Cf COMISIÓN EPISCOPAL DE DOCTRINA Y ORIENTACIÓN SOCIAL, Breviario de la pastoral 

social. Madrid, Rialp 1949. 
1671 Sobretodo es ilustrativo de este cambio de mentalidad, el contraste entre el libro de Rafael 

GONZÁLEZ MORALEJO, El momento social de España. Madrid, Euramérica 1959 y el de Ignacio 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, Del paternalismo a la justicia social. Madrid, Euramérica 1956 (que define y 

anticipa la evolución de la conciencia social católica española de mitad de los años cincuenta, según 

Feliciano Montero). 

file:///C:/Users/Pedro/Downloads/la-diocesis-de-orihuelaalicante-en-el-franquismo-19391975--0%20(1).pdf
file:///C:/Users/Pedro/Downloads/la-diocesis-de-orihuelaalicante-en-el-franquismo-19391975--0%20(1).pdf
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El 15 de enero de 1960, se dio a conocer la Declaración sobre actitud cristiana 

antes los problemas morales de la estabilización y el desarrollo económico1672. 

 

- Hace referencia a la importancia de la instrucción de 1956 y del Breviario de 

Pastoral Social, pero son necesarias algunas consideraciones, de tipo moral, sobre 

las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para lograr la estabilidad 

monetaria como base para el plan de desarrollo económico. 

- Alaba al gobierno en su voluntad de querer mejorar la situación. 

- Pide sobriedad a todos: ricos-pobres, iglesia, familias, funcionarios, sacerdotes y 

religiosos, obreros.  

- Es una nueva etapa más atenta a promocionar la iniciativa privada que el 

intervencionismo estatal, los monopolios y ciertos impuestos. 

- El gobierno debe acabar con el paro, especialmente el encubierto, y sus 

repercusiones.  

- Reafirma el derecho al trabajo y la distribución más justa de los bienes. 

 

Y el cuarto, ya en otro contexto eclesial mundial, publicado el 13 de julio de 1962, 

otra declaración Sobre la elevación de la conciencia social, según el espíritu de la Mater 

et Magistra1673. Será el último documento firmado por los metropolitanos, a partir de 

entonces lo hará el Episcopado en pleno. 

 

- Se trata de la aplicación de la MM de Juan XXIII a España que tanta falta tiene. 

- Una conciencia social que tienen que cuidar los sacerdotes, los religiosos 

(formándose en la DSI), las escuelas católicas (por medio de los maestros y 

maestras), los patronos, los obreros y los dirigentes seglares con su formación y 

testimonio vivo. 

- Repasar, a la luz de la MM, la dignidad del hombre, las condiciones del salario 

justo examinar el trabajo.  

- Reitera la condena del comunismo denominándolo como “intrínsecamente 

perverso y que a un cristiano no le es permitido colaborar con él en ningún 

terreno” y defendiendo toda justa reivindicación.  

- Las autoridades deben promover los sectores más subdesarrollados (agricultura) 

y el principio de subsidiariedad del Estado. 

 

Olaechea publicó en el Boletín Diocesano de Valencia los cuatro documentos que 

hemos comentado y alaba de un modo especial el documento de 1960 sobre la 

estabilización y el desarrollo económico1674, le dedicándole una carta pastoral para 

explicarselo al clero y a los fieles. Recuerda su contenido: su llamada a la sobriedad 

general, al deber de una más justa distribución de todos los bienes y un más equitativo 

reparto de las cargas para acortar las distancias sociales y suprimir los “irritantes 

desniveles”, el paro encubierto, la necesidad de un doble empleo, la emigración, la 

petición a los empresarios para que sigan creando trabajo y para todos “pan, abrigo y 

amoroso hogar”1675. Para profundizar en ello Olaechea propone una serie de conferencias 

 
1672 Cf “Ecclesia” (1960) 185-187, reproducida en J. IRIBARREN, (cuidada por), Documentos 

colectivos…, 330-339 y en el BOAV (marzo, 1960) 115-122. 
1673 Cf “Ecclesia” (1962) 903-905, reproducida en J. IRIBARREN, (cuidada por), Documentos 

colectivos…, 349-358 y en el BOAV (agosto, 1962) 664-671. 
1674 “Habréis ciertamente apreciado la santa claridad con que está escrita y su parterna prudencia 

y caridad” PHB II 778. Y la vuelve a alabar en parecidos términos en su carta pastoral dirigida  a las 

traajadjadores en la fiesta de San Ojosé Obrero de 1960, cf PHB II 821, 
1675 Cf PHB II 778-781. 
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centradas en la austeridad, la justicia social y la piedad, coordinadas por la Junta de 

Coordinación de Apostolados Sociales Obreros en el teatro de la Casa de los Obreros en 

abril de 19601676.  

A este magisterio de la Conferencia de Metropolitanos es importante adjuntar lo 

publicado por las Semanas Sociales celebradas en distintas localidades del país. 

Reanudadas de nuevo a partir de 1949, fueron uno de los areópagos donde la sensibilidad 

social de los católicos españoles encontró aliento y expresión en los años del franquismo. 

Este esfuerzo fue obra de la Acción Católica1677 y de algunos como Severino Aznar. El 

Primado Pla y Deniel hace autocrítica y orienta su trayectoria en la primera Semana en 

Madrid en 19491678. El solo enunciado de los temas desarrollados en estas Semanas nos 

pone a la vista su evolución: 

 

- Semana X, Problemas actuales de la empresa, junio de 1950, en Bilbao. 

- Semana XI, Problemas de la clase media, abril 1951, en Barcelona. 

- Semana XII, El Trabajo, abril 1952, en Zaragoza. 

- Semana XIII, Los problemas sociales del campo andaluz, abril 1953, en Córdoba. 

- Semana XIV, La crisis de la vivienda, julio 1954, en Burgos. 

- Semana XV, La moral profesional, mayo 1955, en Salamanca. 

- Semana XVI, El sentido social, mayo 1956, en Sevilla. 

- Semana XVII, Por una comunidad internacional, junio 1957, en Pamplona. 

- Semana XVIII, Los problemas de la migración española, julio 1958, en Vigo y 

Santiago de Compostela. 

- Semana XIX, Caridad, beneficencia y asistencia social, 1959, en Madrid1679. 

- Semana XX, Aspectos del desarrollo, económico, a la luz de la Mater et Magistra, 

1961, Granada. 

- Semana XXI, Una tarea común: La elevación del campo español, 1962, en 

Valencia. 

- Semana XXII, La educación social y cívica de una sociedad de maesas, 1963, en 

Oviedo. 

- Semana XXIII, Socialización y libertad, 1964, Barcelona. 

- Semana XXIV, Problemas de concentración urbana, 1965, Madrid. 

- Semana XXV, Exigencias sociales de la política de rentas y salarios, 1966, 

Zaragoza. 

- Semana XXVI, Democracia y responsabilidad, 1967, en Málaga. 

- Semana XXVII, Juventud y mundo actual, 1968, en Valladolid. 

- Semana XXVII, La bula Populorum Progressio y su aplicación en España, 1971, 

en Murcia1680. 

 

Olaechea aplaude los encuentros de las Semanas Sociales puesto que abren 

expectativas, promueven iniciativas y dan a conocer nuevas experiencias en el campo 

 
1676 Cf PHB II 821-822. 
1677 Como su secretario Albert Bonet Marrugat (1894-1974). 
1678 Cf F. MONTERO, El catolicismo social durante el franquismo…, 97-98. 
1679 Cf ibd., 99. 
1680 Cf F. DEL VALLE, Semanas Sociales…, 2421. 
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social1681. Además se convierten en foros de opinión y sensibilización en el ambiente 

eclesial y social1682. 

 

 

c) Fuentes biográficas de su sensibilidad social 
 

 

i. Extracción familiar obrera 

 

Entre los rasgos más relevantes de la vida de Olaechea desarrollados en apartados 

anteriores, nos centraremos en su atención y acción social Para tener una visión ajustada 

y concreta de ello comenzamos por sumergirnos en su ambiente familiar de origen1683. 

A nivel familiar la vida de Olaechea se encontró profundamente marcado por el 

ambiente donde nació y creció como niño y muchacho. El Baracaldo de las últimas 

décadas del siglo XIX estuvo caracterizado por un rápido y acelerado desarrollo 

industrial. En 1882, aparecieron los Altos Hornos de Bilbao. Entre 1901 y 1902, se 

fusionaron con las empresas La Vizcaya y La Iberia, ambas de Sestao, dando lugar a Altos 

Hornos de Vizcaya que lideró, casi de forma monopolística, el sector siderúrgico español 

durante décadas. Los principales impulsores de dicha Sociedad Anónima fueron los 

miembros de la familia Ybarra1684. En este contexto, el problema de la vivienda, la 

dificultad para encontrar un alquiler o una propiedad en una zona tan densamente poblada 

y demandada, fue una constante durante todo este período. 

La familia Olaechea-Loizaga experimentó en su propia vida las mismas 

necesidades que las capas sociales asalariadas y proletarias del momento. Su extracción 

social, su pertenencia a la clase trabajadora lo marcarían de por vida. Entre sus vivencias 

infantiles, que salían a relucir cuando recordaba su pasado, no podía dejar de rememorar 

a su padre trabajando día tras día y dejándose la salud y las fuerzas en el agotador trabajo 

de la empresa industrial de Altos Hornos. Su niñez, dentro del contexto industrial que lo 

rodeaba, lo hacían cercano y sensible a la realidad de los trabajadores de la siderurgia 

 
1681 “Un aplauso fraterno me permito dirigir al presidente de nuestras Semanas Sociales, el señor 

obispo de Córdoba, porque valientemente ha abierto la brecha a la Iglesia en España para remediar la 

escasez de viviendas para obreros y pobres. Le seguimos en Valencia, donde estamos terminando 

cuatrocientas veintiséis para los trabajadores, habiendo recibido ya más de siete mil instancias” PHB II 759. 
1682 “Natural es que alrededor de las Semanas Sociales se agiten los problemas candentes de la 

religión y de la patria, aunque ellos no formen parte de los temas prefijados para las mismas” PHB II 616. 
1683 “Deber tengo, por ser hijo de un obrero mecánico, por mi profesión religiosa en la 

congregación salesiana y por mi conocimiento de España, de entender e interesarme vivamente por la 

formación profesional de los jóvenes obreros” PHB, 797. “En el hijo de un obrero, nacido hace sesenta y 

dos años y pico en una fábrica – nacido literalmente en una fábrica -, que pasó su niñez entre obreros y 

máquinas, que de mozo y hombre transcurrió la vida entre aprendices obreros, para los cuales tuvo, por 

gracia de Dios, el honor de preparar más de un centro de formación cultural y profesional; en él, digo, algo 

y aún algos deben quedar de disposición para conocer el alma obrera. Al ser preconizado obispo puso, como 

nobleza de familia, en su escudo de armas unas altas chimeneas humeantes, unos talleres llenos de luz, unas 

ruedas dentadas y una turbina agitando las aguas, y ya de arzobispo de Valencia tiene la alegría de recibir 

con consoladora frecuencia a los obreros, oírlos, pulsar su corazón y saber lo que sienten y lo que quieren” 

PHB 806. En estas referencias biográficas aparecen claramente esas tres fuentes en las que él mismo 

encuentra en el origen de la conformación de su personalidad, tanto afectiva como intelectualmente, a una 

gran sensibilidad hacia el mundo obrero. 
1684 Cf Mikel AIZPURU MURUA, Barakaldo, una ciudad industrial. Auge y consolidación (1900-

1937). Bilbao, Ediciones Beta III Milenio S.L. 2010; Fernando CAPELÁSTEGUI HERRERO, La siderurgia 

Vizcaína (1876-1996), en María Ángeles LARREA SAGARMÍNAGA (dir.), La siderurgia vasca: de la ferrería 

a la fábrica y a las modernas acerías. Bilbao, Ernaroa 1996, 55-84. 
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donde trabaja su gente y gracias a la cual se sobrevivía y se mantenía su familia1685. La 

dura vida de los trabajadores de la industria metalúrgica, con las tensiones propias entre 

obreros y empresarios, las huelgas, los accidentes laborales, las largas jornadas de trabajo 

pertenecían a sus primigenios recuerdos de niñez y adolescencia. Sus pupilas habían 

captado, desde su más tierna infancia, la cruda y ruda realidad del trabajo industrial 

asalariado en el seno de su propia vida familiar1686. Había conocido en primera persona 

las necesidades de la clase trabajadora, nadie se lo podía contar, lo había vivido1687.  

Esta realidad familiar no se encontraba en él olvidada o relegada a un pasado no 

merecedora de ser recordada. Él mismo deja constancia fehaciente de esta extracción 

obrera de la que había formado parte y de la que se sentía partícipe, en un hecho altamente 

significativo que lo acompañará toda su vida como prelado: sus insignias episcopales. En 

ellas aparecen como timbre de honor y gloria, de una manera cuanto menos original y 

novedosa, las chimeneas de los Altos Hornos de su ciudad natal1688. El mismo afirmará 

más de una vez que “bajo las hopalandas prelaticias, está la camisa del obrero 

vizcaíno”1689. 

Esta realidad lo hacía empatizar con el mundo obrero y Olaechea sabía sacarle 

partido en su oratoria. Él era uno de ellos y su familia aún lo era. 

 

ii. El carisma y formación salesiana 

 

La segunda fuente biográfica de su sensibilidad hacia los temas sociales y la 

problemática de las clases más desfavorecidas, la encontramos en su adscripción a la 

Congregación Salesiana. Una congregación religiosa que por carisma originario se 

encuentra cercana y sensible a la realidad de la juventud obrera, pobre y abandonada1690. 

En el programa del proyecto fundacional de Don Bosco, su fundador, que era amplio, se 

centra en hacer el bien a la niñez y juventud obrera, a la que quería hacer participar de la 

regeneración de la sociedad trámite la educación y la evangelización1691. Esta atención 

privilegiada a la juventud lo mueve a una cooperación y diálogo sincero con todos 

aquellos que estaban interesados en lo mismo1692. A los ojos de todos era más que 

 
1685 “Lo digo en cuantas ocasiones se presentan. Soy hijo de obrero. Nací dentro de la misma 

fábrica del Marqués de Mudela, hoy Altos hornos. Mi padre, un antiguo carlista que rompió el fusil al llegar 

a la frontera y que pasó tres años en Bayona, era jefe de ajustadores de la fábrica. Me crié pues, entre 

máquinas, aunque sin ningún afecto a ellas. Siento no poder enseñarle una vieja fotografía en la que se me 

ve de niño vistiendo aún babero, en medio de un grupo de obreros, […]” A. CÁMARA, Una hora con nuestro 

Arzobispo…, en BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1231. 
1686 “A este hijo de obreros y pariente de sólo obreros, que tiene grabadas e hirientes en la retina 

de sus ojos de niño las escenas de injusticia cometidas con los hijos del trabajo […]” BOAV (15.09.1949) 

320. 
1687 “Mi padre, jefe de ajustadores, ganaba 7,50 al día, hace medio siglo. Yo no recuerdo angustia 

económica en mi casa hasta la muerte de mi padre que se llevó -no había previsiones sociales entonces- la 

llave de la despensa” BOAV (15.06.1950) 256. 
1688 Cf BSE número especial (julio-agosto, 1947) 100. 
1689 A. INIESTA CORREDOR, Hijo de obrero…, 23. 
1690 “Don Bosco se sintió enviado con preferencia a la juventud pobre, abandonada y en peligro” 

MB XIX, 662. Recogida y reafirmada en las actuales Constituciones actuales de los religiosos salesianos, 

cf SALESIANOS DE DON BOSCO, Constituciones y Reglamento de los Salesianos de Don Bosco. Madrid, 

CCS 2010, art. 2, 26. 
1691 Cf Morand WIRTH, Educare i giovani oggi nello spirito di Don Bosco, en DICASTERO PER LA 

FAMIGLIA SALESIANA, La dimensione sociale della carità. Atti della XIX Settimana di Spiritualità della 

Famiglia Salesiana. Roma, LAS 1991, 72. 
1692Ibd., 69. 
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evidente que la obra de Don Bosco brotaba de la fe y de la caridad, para ponerse, al propio 

tiempo, al servicio directo de la religión. Esta transparencia religiosa constituía la gran 

fuerza de atracción vocacional salesiana. Y es que la obra salesiana aparecía ante los ojos 

de los católicos como una manifestación irrefutable de la presencia salvadora de Dios en 

el mundo moderno con todos sus cambios. Esta era la idea que volvía una y otra vez en 

la mente de todos los que querían involucrarse en la obra de Don Bosco y los salesianos. 

Uno de los primeros cooperadores salesianos españoles, Marcelo Spínola y Mestre (1835-

1906), obispo auxiliar de Sevilla en ese momento, sintetizaba de una manera clara el 

entronque entre la obra salesiana y la necesidad de la juventud obrera del momento: 

 
“Ha venido, por fin, la Obra Salesiana a satisfacer necesidades apremiantes de nuestra 

época desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista social. Podemos, pues, 

en conclusión, decir: el dedo de Dios está aquí“1693. 

 

Don Bosco, huérfano de padre desde pequeño, se dio cuenta de la importancia de 

la familia, de la casa, lugar de acogida, de reposo y vivencia, en la educación y 

evangelización de los niños y jóvenes. Para Don Bosco un ambiente familiar rico en 

afecto era lo que les faltaba a muchos de los muchachos de la calle acogidos por él. “Lo 

que lo empuja a construir con todas sus fuerzas un nuevo lugar comunitario y familiar, 

donde el joven se habría sentido en su casa y donde las necesidades elementales de comida 

y alojamiento serían satisfechas”1694. Severino Aznar, pionero de la sociología e ideólogo 

del pensamiento social en la iglesia española, llegó a decir: “Entre todas las Órdenes y 

Congregaciones Religiosas hay una que tiene matiz especial, que no tienen las otras. Es 

una Congregación social, es la Sociedad Salesiana”1695. Las razones que aporta para 

sostener dicha afirmación fueron varias: eleva por el trabajo a los hijos del pueblo; mezcla 

dentro de sus casas las clases sociales que en la sociedad luchan; con los antiguos alumnos 

busca esa armonía entre las clases y paz social fuera de las aulas; cualifica técnicamente 

al obrero para mejorar su cualidad como persona, su cualidad como trabajador y la 

producción; instruye técnicamente para asegurar el trabajo y la ascensión del trabajador 

y para todo ello organiza las Escuelas Profesionales. “Entre las Órdenes y Congregaciones 

de religiosos, ninguna tiene el carácter preeminentemente social de la Sociedad Salesiana 

[…] tiene la de Don Bosco la preeminencia de haber sido fundada para eso 

principalmente”1696. 

Sus fundaciones, en España, comenzaron por Utrera (Sevilla)1697 y de ahí se 

fueron expandido por todo el país. A finales del siglo XIX las presencias salesianas se 

habían extendido: Málaga (1883, 1894), Sarriá (Barcelona, 1884), Rocafort (Barcelona, 

1890), Gerona (1891), Santander (1892), Sevilla-Trinidad (1893), Rialp (Lérida, 1893), 

Vigo (Pontevedra, 1893), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona, 1895), Écija (Sevilla, 1897), 

Carmona (Sevilla, 1897), Béjar (Salamanca, 1896), Baracaldo (Vizcaya, 1896), Valencia 

(1898), Montilla (Córdoba, 1899), Ciudadela (Menorca, 1899) y Madrid (1899). Los 

 
1693 Marcelo SPÍNOLA YMESTRE, Don Bosco y su obra. Barcelona, Tipografía Católica 1884, 102 

(reeditado en Madrid en 2012). Su valor reside fundamentalmente en que es la primera biografía de Don 

Bosco escrita en español. En su primera parte presenta la figura de Don Bosco; en la segunda desarrolla la 

obra salesiana extendida en aquellos años por Italia, Francia, España, la Patagonia (República Argentina) 

y Uruguay, y en la tercera parte la importancia de la obra salesiana. 
1694 M. WIRTH, Educare i giovani oggi nello spirito di Don Bosco…, 74-75. 
1695 Severino AZNAR EMBID, La Institución Salesiana: Lo que es y lo que hace en “El Correo 

Español” (15.04.1913), reproducido también por Rodolfo FIERRO TORRES, La Pedagogía Social de Don 

Bosco. Madrid, C.S.I. 1949, 83-84. 
1696 Ibd. 
1697 Cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Los Salesianos de Utrera en España... 
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salesianos habían levantado una casa para la juventud obrera precisamente en Baracaldo, 

lo que hablaba por sí misma de esta sensibilidad por el mundo obrero juvenil1698. 

Ya en el Congreso Católico de Malinas (Bélgica) de 1891 el sr. Debert había 

presentado la Obra Salesiana como el modelo más acabado para atender los Asilos para 

niños pobres y abandonados. El Congreso, por tanto, aprobó en sus conclusiones que “la 

Obra Salesiana es la que presenta el modelo más acabado de tales asilos: por lo cual 

conviene darla a conocer, hacerla popular y protegerla en todas partes”1699. Un grupo de 

salesianos, entre ellos Antonio Aime Ghibaudi (1861-1921)1700, por encargo del inspector 

Felipe Rinaldi, participaron en el cuarto Congreso español celebrado en Tarragona del 16 

al 20 de octubre en 1894 bajo la presidencia del arzobispo de Sevilla Benito Sanz y Forés 

(1828-1895)1701. Aime repara en dos de las sesiones particulares en las que se habla de 

los salesianos. La 3º dedicada a asuntos de caridad y en uno de los argumentos propuestos 

para el estudio estaba la necesidad de fomentar las vocaciones eclesiásticas entre las 

clases pobres. Aime fue invitado por el obispo de Barcelona, Jaime Catalá y Albosa 

(1835-1899) a hablar sobre quiénes eran los salesianos. Pero sobre todo es importante 

porque en la 4º sesión particular de asuntos religioso-sociales, sobre la cuestión obrera, 

Narciso Pasqual de Bofarull1702, cooperador salesiano, presentó una conferencia sobre el 

tema “la Congregación Salesiana y los obreros”. 

 
“el orador llamó la atención del Congreso y en particular de la presidencia sobre esta 

institución [los salesianos], asegurando que, si no el único , es uno de los medios 

principales para alcanzar tan noble fin y, a ser apoyada y favorecida dará sin duda en 

España los excelentes resultados que ya está produciendo en Italia, en Francia, en 

América y en todas las partes en que se halla establecida”1703. 

 

 Esta intervención se concretó en una conclusión adicional en las actas del 

Congreso, muy similar a la de Malinas de 1891: 

 
“El Congreso llama la atención del venerable Clero, de las Diputaciones provinciales y 

municipales, así como a las Asociaciones o Centros de caridad y propaganda católica y 

de los particulares de buena voluntad, acerca la gran conveniencia de extender con la 

venia de los Rvmos. Prelados, la acción del Instituto Salesiano, tan provechoso, 

especialmente a la clase obrera”1704, 

 

Este pronunciamiento tuvo un gran eco mediático. Se puede considerar uno de los hitos 

que dieron a conocer la congregación salesiana en España. Llovieron las peticiones para nuevas 

fundaciones, pero no siempre pudieron ser atendidas1705.  

 
1698 Los inicios de la presencia salesiana en Baracaldo, cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el 

fuego de sus fábricas…; J. ECHEVARRÍA SANTAMARÍA, Cien años con nosotros... 
1699 BSE (enero, 1892) 7. 
1700 Cf DBSE 21. En ese momento director del colegio salesiano de Rocafort en Barcelona (1891-

1894). 
1701 Rafael SANZ DE DIEGO, La vertiente social de los Congresos Católicos Españoles (1889-

1902), en “Revista de fomento social” 126 (abr-jun) 1977, 177-187; Casimiro Martí. Congresos Católicos 

Nacionales, en DHEE I, 604-605. 
1702 Narciso era abogado, cooperador salesiano y esposo de Jesusa Serra y por tanto yerno de la 

cooperadora y benefactora Dorotea Chopitea . Esposo de Jesusa Serra. Falleció en 1902, cf BSE (mayo, 

1902) 141-142. 
1703 BSE (diciembre, 1894) 157. 
1704 Crónica del IV Congreso Católico Esspañol, Tarragona 1894. Tarragona. Establecimiento 

Tipográfico de F. Arís e Hijo 1894, 675. 
1705 Cf Á. MARTÍN GONZÁLEZ, Los salesianos de Utrera…, 440. 
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Olaechea, de extracción obrera, conectó con facilidad con el espíritu de esta nueva 

congregación. Su formación en Carabanchel y en Foglizzo profundizaron en ello. Su 

segunda estancia en el extranjero en 1913, en Lieja (Bélgica), es muy probable que lo 

pusiera en contacto con la realidad del catolicismo social belga de tan gran repercusión 

europea y mundial. 

De 1921 a 1935, durante su etapa como provincial salesiano tanto en la zona del 

este peninsular como en la zona centro-norte de España, palpa de primera mano la 

situación social española por medio de la situación de los Antiguos Alumnos. 

La mentalidad y sensibilidad salesiana fueron un fundamento en el que pudo 

cimentar su misión episcopal. Su curriculum salesiano y su experiencia pastoral lo 

prepararon para ello desde los comienzos de su etapa episcopal. “El espíritu, salesiano; el 

sentido «obrerista», popular, de sus trabajos; la educación cristiana de las clases obreras 

que va a emprender un Obispo que toda su vida no ha hecho otra cosa, ni ha querido hacer 

otra cosa”1706. Su vida salesiana, antes que prelaticia fue una sólida base para esta 

última1707. 

Al carisma salesiano se une su formación filosófica y teológica commo religioso 

de esta congregación. Olaechea estudió filosofía primero compaginando con sus prácticas 

educativas en Vitoria en el curso 1906-1907 y un curso en el estudiantado filosófico 

propio en Carabanchel Alto (Madrid) entre los años 1907-1908 y la teología dos cursos 

en un estudiantado internacional propio en Foglizzo (Italia) durante los años 1908-1910 

y de nuevo dos cursos en Carabanchel en los años 1910-1912. 

En estos años la importancia de la corriente filosófica llamada neotomismo o 

neoescolástica tanto en el campo filosófico como teológico fue grande1708. “Desde el 

punto de vista general, el motivo al que responde la escolástica es a la necesidad de 

armonizar la razón con la fe”1709. Este movimiento filosófico-teológico había tenido su 

origen en Italia tanto en el siglo XVIII y como en la fundación de la revista Civiltá 

Cattolica (Taparelli d’Azeglio…). La publicación de tratados clásicos de los más célebres 

restauradores del tomismo y la creación de academias y asociaciones dirigidas al mismo 

fin fueron el instrumento de una difusión de la escolástica, causa de que al advenimiento 

del papa León XIII al pontificado estuviese ya preparado en cierto modo el terreno de 

manera que el acto pontificio de la Encíclica Aeterni Patris (1879)1710 más que imponer 

autoritariamente una doctrina venía a sancionar desde el Vaticano un espíritu que desde 

largo tiempo había ido gestándose, creciendo y fructificando en la Iglesia. Estos 

instrumentos fueron los precursores que habían sabido encontrar en la escolástica las 

soluciones de los problemas intelectuales e incluso sociales de los tiempos modernos en 

los que la Iglesia y la sociedad se encontraban inmersos. 

Se extiende por España, siendo su figura más importante, Jaime Balmes (1810-1848), 

los jesuitas con sus estudiantados de teología y Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904). “El 

neoescolasticismo se configura especialmente como una adhesión intencional más que a 

 
1706 Manuel GRAÑA en “Diario de Navarra” (31.10.1935). 
1707 Él mismo dice de si mismo: “El Señor me inspiró seguir las huellas de don Bosco, que inició 

su obra providencial en favor de los aprendices […]. Como salesiano he visitado por muchos años 

instituciones de formación profesional no sólo en España, sino en otras naciones de Europa. He tenido la 

dicha de trabajar con todas mis fuerzas por el progreso intelectual y técnico de los jóvenes obreros y, sobre 

todo, por su progreso religioso y moral” PHB 797. 
1708 Cf Restituto SIERRA BRAVO, El pensamiento social y económico de la Escolástica. Desde sus 

comienzos al comienzo del catolicismo social. 2 vols. Madrid, CSIC 1975. 
1709 Ibd. Vol. I, 11. 
1710 Cf https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html (consultado, 01.07.2022). La Encíclica trata sobre la restauración 

de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. 

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html
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la tradición escolástica en su conjunto al pensamiento esencial de Santo Tomás”1711. Este 

neotomismo también puede llamarse la tercera escolástica1712. 

 
“en España pervivía una tradición escolástica vigorosa que contribuyó al éxito de la 

restauración. En este sentido, constatan la existencia de un pre-renacuruento escolástico 

hispano, que preparó y caldeó .el ambiente. La Aeterni Patris caía, pues, en tierra abonada, 

caldeada, precursora”1713 

 

 El objetivo de la formación sacerdotal puede resumir diciendo que debe 

desarrollar en el candidato todas las cualidades humanas y sobrenaturales que se requieren 

para el ejercicio de su ministerio al servicio de la misión que tiene encomendada, en este 

caso la educación de la juventud. En este sentido las Constituciones de los religiososo 

salesianos contenían los principios de su formación: 

 
“1. Los clérigos y todos los miembros que aspiran al estado eclesiástico deben por 

dos años para esperar seriamente en el estudio de la filosofía y otros cuatro años 

al menos a asuntos eclesiásticos. 

2. Su estudio principal estará dirigido con devoción a la Biblia, a la historia eclesiástica, 

a la teología dogmática, especulativa y moral, y también a aquellos libros y tratados que 

hablan a propósito de la educación de la juventud en cosas religiosas 

3. Nuestro Maestro será s. Thomas, y los demás autores, que en las instrucciones la 

catequesis y en la explicación de la doctrina católica se consideran más famosos. 

4. Para la enseñanza de las ciencias filosóficas y eclesiásticas, aquellos maestros o socios 

o extraños deberán preferentemente son más estimados. 

5. Cada miembro, para completar sus estudios, además de las conferencias morales 

diarias, también debe esforzarse en componer un curso de sermones y meditaciones, 

principalmente para uso de los jóvenes, y por lo tanto acomodado a la inteligencia de todo 

fiel cristiano. 

6. Los miembros, mientras esperan los estudios prescritos por las constituciones, no 

aplicar demasiado a las obras de caridad propias de la Sociedad Salesiana, si no hay 

son forzados por necesidad, porque esto suele causar daños graves a los estudios"1714. 

  

 De acuerdo con las resoluciones de la primera CG de 1877, el encargado de la 

general de escuelas tenía que preparar, año tras año, los programas didácticos 

correspondientes a los diferentes niveles educativos: desde el grado elemental hasta el 

estudio de la filosofía y teología de los salesianos. Esta práctica fue considerada como 

medio eficaz para la promoción de los centros de estudio y una valiosa ayuda para 

la formación de los salesianos. De 1885 a 1917 fue Francesco Cerruti1715. 

 En los cursos de teología 

1º curso de teología, 1908-1909 (Foglizzo): 

 
1711 Ibd., 56. 
1712 Podemos afirmar sobre Olaechea, algo parecido, mutatis mutandis, que el investigador 

Dionisio Vivas sostiene de Gomá: “Gomá apostó claramente por Franco, pues veía en él la única vía de 

salvación de la España Tradicional, pero al mismo tiempo supo mantener una independencia, derivada de 

su concepción de la Iglesia que en muchos momentos consttituyó una firme barrera frente a los aires 

totalitarios del régimen” Miguel Angel DIONSIO VIVAS, El cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española en 

los años treinta. Madrid, Universidad Autónoma 2010, 514. 
1713 Álvaro HUERGA TERUELO, La recepción de la Aeterni Patris en España, en La recepción de 

la "Aeterni Patris" en España, en “Scripta theologica: revista de la Facultad de Teología de la Universidad 

de Navarra” 11/2 (1979) 535-536. (535-562) 
1714 Constituzioni, 1874, 274. Contiene un capítulo titulado De estudio. 
1715  Cf J. M. PRELLEZO, Francesco Cerruti direttore generale delle scuole... 
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MATERIAS: Historia de la Filosofía, Teología Dogmática, Moral, Sagrada Escritura, 

Historia Eclesiástica, Patrología, Liturgia y como facultativa, Hebreo y griego bíblico. 

TEXTOS: Teologia dogmatica: PAGLIA, Brevis theologiae speculativae cursus, vol. 4, 

Torino, Salesiana; Teologia morale: PISCETTA, Theologiae moralis elementa, vol. 4, 

Torino, Salesiana; Sacra Scrittura: CORNELY, Historicae et criticae introductionis in V. 

T. libros sacros compendium, Parigi, Lethielleux; Storia ecclesiastica (para Italia): P.A. 

BOSIO DA TROBASO, Storia universale della Chiesa cattolica, vol. 2, Novara, 

Salesiana; Patrologia (para Italia): G. RAUSCHEN, Manuale di patrologia, traduzione 

dal tedesco, Firenze, Libreria Fiorentina; Liturgia (para Italia): VENERONI, Manuale per 

lo studio e per la pratica della S. Liturgia, Pavia, Tip. Artigianelli; Lingua ebraica: I. 

PIZZI, Elementa grammaticae hebraicae, cum chrestomatia et glossario, Torino, 

Salesiana; Storia della filosofia (para Italia): G. ROSSIGNOLI, Principî di filosofia, vol. 

2º, San Benigno Canavese, Salesiana; Archeologia ed arte sacra (para Italia)1716. 

2º curso de Teología, 1909-1910 (Foglizzo), 1910-1911 (Carabanchel), 1911-1912 

(Carabanchel): 

MATERIAS: Dogmática, Moral, Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica, Elocuencia 

Sagrada (III y IV curso), Patrología (II curso), Liturgia, Arqueología y Arte sagrado (II y 

III curso); facultativo: Hebreo y griego bíblico. 

TEXTOS: Teología dogmática: PAGLIA, Brevis theologiae speculativae cursus, voll. 4, 

Torino, Salesiana; Teología moral: PISCETTA, Theologiae moralis elementa, voll. 3, 

Torino, Salesiana; Teología sacramentaria: MUNERATI, Elementa theologiae 

sacramentariae dogmatico-canonico-moralis, Torino, Salesiana; Derecho canónico: 

MUNERATI, Elementa juris ecclesiastici publici et privati, Torino, Salesiana; Sagrada 

Escritura: CORNELY, Historicae et criticae introductionis in V. T. libros sacros 

compendium, Parigi, Lethielleux; Historia Eclesiástica (para Italia): P. A. BOSIO DA 

TROBASO, Storia universale della Chiesa cattolica, voll. 2, Novara, Salesiana; 

Patrología (para Italia): G. RAUSCHEN, Manuale di patrologia, traduzione dal tedesco, 

Firenze, Libreria Fiorentina; Liturgia (para Italia): VENERONI, Manuale per lo studio e 

per la pratica della S. Liturgia, Pavia, Tip. Artigianelli, vols. 4; Elocuencia Sagrada (para 

Italia): CARMAGNOLA, Per la buona predicazione. Trattato di S. Eloquenza, Torino, 

Salesiana; Lengua hebrea: I. PIZZI, Elementa grammaticae hebraicae, cum chrestomatia 

et glossario, Torino, Salesiana1717. 

 Se trata de un sistema común y uniforme para toda la congregación y con textos 

de autores tomistas y que mantenían a toda la congregación dentro de las enseñanzas 

católicas ortodoxas controladas por Roma. 

 

d) Magisterio olaecheano en sus escritos sociales 
 

Olaechea mostró desde joven un sincero interés por los problemas sociales como 

hemos estudiado al inicio de este punto. El magisterio social, pontificio y nacional, que 

hemos recogido, se plasmará en un rico magisterio episcopal que Olaechea transmitirá en 

su sede valentina por medio de sus escritos y de sus conferencias educativas e instructivas. 

Para analizarlo hems realizado una selección de quince documentos de contenido social 

que nos servirán para estudiar y analizar su magisterio y así poder disponer de su propio 

 
1716 Cf ASC E318 Studi filosofici e teologici ed. a stampa, 77 pp. (anno scolastico, 1908-1909); J. 

M. PRELLEZO, Francesco Cerruti direttore generale delle scuole..., 565- 570. 
1717 Cf ASC E318 Studi filosofici e teologici ed. a stampa: 7 pp. (anno scolastico 1909-1910; anno 

scolastico, 1910-1911; anno scolastico, 1911-1912); J. M. PRELLEZO, Francesco Cerruti direttore generale 

delle scuole..., 570-586. 
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pensamiento social. De estos quince documentos ocho son cartas y exhortaciones 

pastorales y siete son conferencias en distintos eventos públicos, a saber: 

 

CARTAS Y EXHORTACIONES PASTORALES (8 cartas) 

Carta Pastoral “El Salario justo”1718. 

Carta Pastoral “Alrededor del salario justo”1719. 

Carta abierta a los trabajadores ante el 1 de mayo1720. 

Carta Pastoral sobre la declaración colectiva de los metropolitanos españoles1721. 

Carta Pastoral a los trabajadores en su fiesta de San José Obrero1722. 

Exhortación Pastoral a la Hermandad Obrera de Acción Católica de Valencia1723. 

Carta Pastoral “La fraternidad en las sociedades anónimas”1724. 

Carta a los trabajadores de la ciudad, del campo y del mar de Valencia. Fiesta 

cristiana del trabajo1725. 

 

CONFERENCIAS (7 conferencias) 

Palabras en la sesión de apertura de la Asamblea de Formación Profesional 

Obrera, organizada por la Dirección General de Enseñanza Profesional y 

técnica1726 

“A quiénes deben hacer caridad los patronos”1727. 

“La caridad como complemento de la justicia”1728. 

Conferencia de la clausura del III Cursillo de Orientación Social organizado por 

el Instituto Social Patronal (ISP) de Valencia, “Graves preocupaciones 

sociales”1729. 

“El obrerismo valenciano”1730. 

 
1718 Cf BOAV (15.06.1953) 201-216; 216-227 (los estudios adjuntos), reproducido en PHB, 824-

843. Fechada en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1953. 
1719 Cf BOAV (15.11.1953) 401-407, reproducido también en PHB, 843-851. Fechada en la fiesta 

de todos los santos, 1 de noviembre de 1953. 
1720 Cf BOAV (15.04.1959) 146-147, reproducido también en PHB, 819-820. Fechada en abril de 

1959. 
1721 Cf BOAV (marzo, 1960) 100-103, reproducido también en PHB, 778-781. Fechada el 11 de 

febrero de 1960. 
1722 Cf BOAV (junio, 1960) 431-432, reproducido también en PHB, 820-822. Fechada el 26 abril 

de 1960. 
1723 Cf BOAV (julio, 1960) 573-576, reproducido también en PHB, 794-796. Fechada el 8 de junio 

de 1960. 
1724 Cf BOAV (noviembre, 1960) 853-861, reproducido también en PHB, 785-793. Fechada en 

octubre de 1960. 
1725 Cf BOAV (junio, 1962) 445-447, reproducido también en PHB, 822-824. Fechada en abril de 

1962. 
1726 Cf BSE número especial (julio-agosto, 1947) 98-102. Fechada en mayo de 1947. 
1727 Cf BOAV (01.12.1947) 477-479. Fechada el 26 de noviembre de 1947. 
1728 Conferencia dada el 29 de abril de 1949 en Madrid, con motivo de la IX Semana Social en 

Madrid, cf SECRETARIADO NACIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE SEMANAS SOCIALES, Hacia una más 

justa distribución de la riqueza. IX Semana Social en Madrid. Madrid, Secretaría de la Junta Nacional de 

Semanas Sociales 1950, 383-396. Publicada también en BOAV (15.09.1949) 319-326, reproducida también 

en PHB, 749-760. 
1729 Conferencia dada el 26 de mayo de 1950 en Valencia, con motivo de la clausura del III Cursillo 

de Orientación social organizado por el Instituto Social Patronal de Valencia, publicado en el BOAV 

(15.06.1950) 254-268, reproducido también en PHB 761-778. 
1730 Conferencia dada el 7 de junio de 1951 en Valencia, con motivo de la clausura del IV Cursillo 

de Orientación social organizado por el ISP de Valencia, publicado en el BOAV (01.07.1951) 238-248, 

reproducido también en PHB 806-818. 
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Sesión inaugural y de clausura del III Congreso de empresarios católicos en 

Valencia1731. 

“Estado actual de la juventud obrera en España”1732. 

Para estudiar y analizar estos quince documentos, le aplicaremos una ficha 

numerada de análisis documentario que hemos elaborado. Lo haremos siguiendo el orden 

cronológico de su publicación para poder de esa manera seguir mejor la evolución de su 

pensamiento y de los temas que va exponiendo. Al final podremos realizar más fácilmente 

una valoración general de todo su magisterio social. 

 

FICHA 1: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Palabras en la sesión de apertura de la Asamblea de Formación 

Profesional Obrera, organizada por la Dirección General de 

Enseñanza Profesional y técnica. 

2. Fecha Mayo, 1947. 

3. Lugar Madrid. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Palabras de saludo y felicitación. 

5. Ocasión del 

doc. 

Apertura de la Asamblea de Formación Obrera. 

6. Destinatarios Todos los asambleístas participantes en la Asamblea de 

Formación Profesional Obrera. 

7. Tema 

principal 

La formación del joven obrero. 

8. Otros temas La cualificación del obrero. 

La dignidad del obrero. 

El papel de la iglesia en la formación del joven obrero 

Alaba al Gobierno por su preocupación e iniciativa, 

subrayando su labor subsidiaria en este campo. 

Critica la ineficacia de una formación mediocre, no orientada 

al verdadero trabajo, una formación escasa y muy limitada. 

Ofrece un modelo eficaz que nace de su propia experiencia 

(salesiana): muchacho de trece o catorce años, programa, 

textos y métodos estudiados; con maquinaria como la que va a 

usar, aprender cosas útiles que la industria consuma, con al 

menos cuatro horas al día. 

9. Estilo Cercano, claro con toques personales, afectivos y gracejo. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Su propia vida: hijo de un obrero y nacido en una fábrica, 

salesiano, su propio escudo episcopal. 

San Juan Bosco. 

11. Localización 

(fuente) 

BSE número especial (julio-agosto, 1947) 98-102. 

 

 

FICHA 2: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
1731 Conferencias-intervenciones dadas al final de las sesiones inaugural de 12 de mayo y de 

clausura el 14 de mayo de 1954, con motivo del III Congreso de Empresarios Católicos, publicado en 

BOAV (01.07.1954) 236-238, reproducido también en PHB 782-785. 
1732 Conferencia dada en octubre de 1958 en Madrid, con motivo de la I Asamblea Nacional de 

Formación Profesional de la Iglesia en PHB 797-806. 
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1. Título ¿A quiénes deben hacer caridad los patronos? 

2. Fecha 26 de noviembre de 1947. 

3. Lugar Paraninfo de la Universidad Literaria de Valencia. 

4. Naturaleza del 

doc. 

Una conferencia social (un resumen de la misma) 

5. Ocasión del doc. Formación universitaria. 

6. Destinatarios Los empresarios valencianos. 

7. Tema principal La Iglesia y lo social, giran sobre dos críticas comunes: 

1. La caridad es la pantalla que usa la iglesia para 

encubrir la flagrante injusticia social que existe. 

2. La iglesia está con los ricos y de su parte. 

(Los temas sociales siempre asociados con la moral 

católica) 

8. Otros temas Se centra mucho en la justicia, como el deber primero del 

empresario y el deber de una más justa retribución del 

trabajo. 

Define el salario como la cuantía que el hombre necesita 

para desarrollar íntegramente su vida y es un derecho del 

mismo. No el salario legal, si en conciencia ve que es 

insuficiente, debe elevarlo con el margen de sus beneficios. 

Si bien se puede retribuir levantando escuelas de 

aprendices, capellanes de empresa, y otras instituciones de 

justicia (escuelas primarias, economatos, viviendas). 

El trabajador tiene el deber de una lealtad en el trabajo, 

mirando la empresa como cosa propia. 

La iglesia está con los ricos y los pobres, pero si hubiera de 

elegir tendría que señalarse del lado de los pobres.  

Los ricos deben compartir con los pobres. 

El gran problema es la falta de amor. 

9. Estilo Encendido, ilustrado con ejemplos. 

10. Fuentes citadas 

o referenciadas 

Rogelio Chillida Mañes (1884-1936), Magistral de la 

Catedral. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (01.12.1947) 477-479. 

 

FICHA 3: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título La caridad como complemento de la justicia. 

2. Fecha 29 de abril, 1949. 

3. Lugar Madrid. 

4. Naturaleza del 

doc. 

Una Conferencia formativa. 

5. Ocasión del doc. IX Semana Social, 25-30 abril bajo el lema: Hacia una 

mejor distribución de la riqueza1733. 

6. Destinatarios Los participantes en la Semana Social. 

7. Tema principal La Caridad contribuye a una mejor distribución de la 

riqueza. 

 
1733 Tras su segunda interrupción en 1934, se retoman las Semanas Sociales nacionales en 1949 

con el impulso de la recién establecida Comisión Episcopal de Asuntos Sociales, cf F. DEL VALLE, Semanas 

Sociales…, 2421. 
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8. Otros temas Relación entre la caridad y la justicia, no como sustitución 

o paliativo, sino como complemento. 

Critica duramente la injusticia que se cometen contra el 

obrero: un salario, que no es una limosna sino un derecho 

por justicia, que no le da para vivir, aunque sea legal, y 

mantener a su familia (jornada vital familiar), no se da en 

España; su dignidad humana no es respetada; su 

participación en los beneficios de la empresa debe 

concretarse; llama a la intervención del Estado para que se 

cumplan los sanos principios sociales,  

Define la caridad basándose en los Evangelios y su relación 

con la justicia en los escritos papales. 

Concreta para que las obras de caridad sean 

complementarias de la justicia: sostiene que todos somos 

sujetos activos y sujetos pasivos; cuando sobre y cuando 

falte y siempre en proporción se debe compartir; la 

proximidad nos obliga; la eficacia y la continuidad. 

Alaba la acción del Estado, sus nuevas instituciones y su 

buena voluntad, pero le pide una mayor implicación y 

exigencia en el cumplimiento de los principios sociales 

(salario vital familiar, participación en los beneficios de las 

empresas). 

Hay que hacer caridad con caridad y acabar con la 

ostentación al dar limosna. Es mejor darse.  

9. Estilo Conferencia cuajada de erudición literaria, histórica y 

religiosa y de argumentación y fundamentación.  

10. Fuentes citadas 

o referenciadas 

Abundantes referencias novotestamentarias. 

Referencias a personajes de la historia de la Iglesia: 

San Lorenzo, el diácono (s.III),  

Santo Tomás de Villanueva (1486-1555),  

Carlos Martín de Azpilicueta (1492-1586),  

el cardenal Juan de Lorena (1498-1550). 

Filósofo Thomas Hobbes (1588-1679) 

Juan de Iriarte (1702-1771). 

Poeta posromántico Francisco Zea (1825-1857) 

Mons. Dupanloup (1802-1878). 

RN de León XIII (1891). 

QA de Pío XI (1931). 

Divini redemptoris de Pío XI (1937). 

Sertum laetitiae de Pío XII (1939). 

Alocución de Pío XII a las damas de las Conferencias de 

San Vicente de Paúl (1940). 

Albino González Menéndez-Reigada (1881-1958), obispo 

de Córdoba, fundador de la asociación benéfica “Sagrada 

Familia”, primera constructora de la Iglesia en España, 

Referencias personales, sobre todo a sus orígenes obreros: 

“hijo de obreros y pariente de sólo obreros”, tiene grabadas 

escenas de injusticias, … 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (15.09.1949) 319-326. 
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FICHA 4: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Graves preocupaciones sociales 

2. Fecha 26 de mayo de 1950. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una conferencia de clausura. 

5. Ocasión del 

doc. 

Clausura del III Cursillo de Orientación Social organizado por 

el ISP de Valencia. 

6. Destinatarios Miembros del ISP, empresarios de Valencia. 

7. Tema 

principal 

El problema social es sobre todo una cuestión sicológica, no 

principalmente económica. 

8. Otros temas No dirá nada nuevo, pero recordará el magisterio anterior. 

Divide la conferencia en dos partes: una centrada en la cuestión 

social y otra dedicada a una encuesta realizada entre los 

obreros valencianos. 

Pone de relieve la amplia pobreza que sufre España, el 

comunismo, el bloqueo internacional que sufre España. 

Insiste de nuevo en una mejor distribución de la riqueza y en 

el salario vital familiar. 

Comenta las dificultades de llegar a este salario vital familiar 

para lo que propone a las empresas: la creación de cooperativas 

obreras de consumo y la de edificar viviendas baratas. 

Critica el materialismo de la economía liberal que ve el en 

obrero un resorte de la máquina social y de la economía 

marxista un resorte de la máquina estatal. Ambas no ven al 

obrero como un hombre (factor sicológico) que sólo tiene 

solución si siente y vive su dignidad del hombre (ilustra con 

ejemplos de una empresa de Milán). 

En la encuesta entre los obreros valencianos, en realidad 

alumnos del ISO, son significativas de la gran pobreza en la 

que viven en cuanto a salario, vivienda y otros. 

Al final hace referencia a la experiencia con los seminaristas 

obreros en las fábricas que dicen que la masa de trabajadores 

no está con la Iglesia, o quiere a la Iglesia, o tal vez odia a la 

iglesia, pero aún más a los patronos.  

9. Estilo Ilustra sus argumentos con ejemplos actuales (sobre todo 

italianos),  

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

RN, de León XIII. 

Artículo de mons. Francesco Olgiati, Il realismo sociale 

cristiano nel mondo del lavoro, en “Vita e Pensiero”. 

Mons. Jules-Géraud Saliège (1870-1956), cardenal y 

arzobispo de Toulouse. 

Referencias personales: “Mi padre, jefe de ajustadores, ganaba 

7’50 ptas. al día, hace medio siglo. ¡Yo no recuerdo angustia 

económica en mi casa hasta la muerte de mi padre!”. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (15.06.1950) 254-268. 
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FICHA 5: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título El obrerismo valenciano 

2. Fecha 7 de junio de 1951. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una conferencia de clausura de un cursillo. 

5. Ocasión del 

doc. 

Clausura del IV Cursillo de Orientación social organizado por 

el ISP de Valencia. 

6. Destinatarios Miembros del ISP y empresarios de Valencia. 

7. Tema 

principal 

Sus conclusiones sobre el obrerismo valenciano y su propuesta 

para solucionarlas: pan, educación y hermandad. 

8. Otros temas Conclusiones del obrerismo valenciano: político sociales (no 

les interesa la política, no se fía de los sindicatos del Estado, 

ve sus enemigos en los patronos, los ricos, la iglesia y el 

ejército); económicas (el salario legal es un salario de hambre 

e injusto, las retenciones de su sueldo para subsidios y seguros 

la considera injusto pero se aprovecha de ellas, cree tener 

derecho a una vivienda); morales-religiosas-culturales 

(inmoralidad en las relaciones sexuales, no creen en Dios ni 

tienen religión, la mayoría son analfabetos); humanas odia la 

soberbia y el trato despótico de los patronos y encargados). 

Propuesta de soluciones: Pan, educación y hermandad. Pan en 

sentido estricto: pan sano y abundantes legumbres, patatas, 

grasas, igual para todas las clases, castigando a penas 

corporales a los que engorden con el hambre del pueblo, gravar 

los lujos y el estraperlo. Pan en sentido lato: casa, vestido, 

educación a los hijos, posibilidad de ahorrar… (necesidad de 

viviendas de alquileres baratos, el salario vital familiar, evitar 

gastos innecesarios). Educación (para los obreros mayores hay 

poco que hacer, el testimonio del patrono, el cura y las 

visitadoras sociales, para los jóvenes aprendices, muy 

optimista, educación religiosa, moral, social, patriótica, 

cultural y técnica con buenas escuelas de aprendices y buenos 

educadores cristianos). y Hermandad (en las palabras, en los 

gestos, en el apoyo de las justas demandas). 

La falta de productividad, no centrada tanto en la organización 

científica del trabajo, como en la ejemplaridad del patrono y la 

desgana, el resentimiento y el mal Régimen alimenticio del 

obrero. 

Alaba los esfuerzos del Estado y sus instituciones (como el 

INV y el ICRN) y critica al Régimen por la falta de 

información clara. 

9. Estilo Con un claro esquema expositivo compuesto de dos partes: las 

conclusiones personales sobre la situación obrera y la trilogía 

como propuesta de solución: pan, casa y hermandad, Un estilo 

cuajado de datos, testimonios y ejemplos actuales. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

RN de León XIII. 

Gregorio Molina Ribera (+1971), industrial de Játiva de la 

Papelera de San Jorge. 
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Frederick Winslow Taylor (1856-1915) estadounidense. padre 

de la organización científica del trabajo. 

Tomáš Baťa (1876-1932), industrial checo. 

Gregorio Iturbe, promotor y constructor de la construcción en 

Madrid. 

Referencia personal “Hijo de un obrero, nacido hace sesenta y 

dos años y pico en una fábrica -nacido literalmente en una 

fábrica, - que pasó su niñez entre obreros y máquinas, que de 

mozo y hombre transcurrió la vida entre aprendices 

obreros…”. Los obreros del ISO e informes-sondeo de obreros 

eventuales. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (01.07.1951) 238-248. 

 

 

FICHA 6: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Carta Pastoral “El Salario justo” 

2. Fecha 12 de junio de 1953 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta pastoral. 

5. Ocasión del 

doc. 

Ilustrar sobre el salario justo del obrero. 

6. Destinatarios El clero y los fieles valencianos, especialmente a los patronos 

de buena voluntad. 

7. Tema 

principal 

¿Cuál es el salario mínimo verdaderamente justo de un obrero 

(el salario familiar absoluto) y a cuánto asciende en Valencia? 

8. Otros temas Punto de partida: la consulta de unos patronos. 

Aclara qué es el salario justo a la luz de las enseñanzas de la 

iglesia (los papas desde León XIII) es el salario familiar 

absoluto como obligación grave de conciencia para los 

patronos, pues es de justicia social (por caridad exige el 

arrepentimiento y el propósito de enmienda y por justicia 

conmutativa exige la restitución).Solo se excusa al patrono de 

entregar el salario familiar absoluto por la imposibilidad de la 

empresa. 

El salario legal, que el Estado impone, no es el salario familiar 

absoluto, que la conciencia cristiana y las enseñanzas de la 

iglesia imponen. 

El Estado se ha centrado en salario legal y en la atención a la 

educación de los hijos de los obreros y al paro obrero, 

accidente en el trabajo, enfermedad… 

Segundo tema que aborda: ¿Cuánto debe ser el salario familiar 

absoluto diario de un peón en Valencia para atender a la 

manutención, vestido y calzado y alojamiento de él y su 

familia? 

Basándose en cuatro estudios (Sindicato Vertical de Industrias 

Químicas, un técnico, las Hermanitas de la Asunción y del 

ISO-deja aparte otros dos del ISO y de la HOAC), y viendo 

realísticamente las cargas y gastos de un obrero valenciano del 
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momento, señala 50 pesetas como el salario familiar mínimo. 

El dueño de la empresa o las personas que integran una 

empresa de persona jurídica (consejeros, gerentes, socios, 

accionistas) que no lo dan incurren en un grave pecado. Y hay 

que darlo cuanto antes se pueda, no como una limosna, sino 

como justicia, sin humillar, con discreción y delicadeza. 

Proyecta para el futuro, además, la participación en los 

beneficios, la cogestión, el contrato de sociedad, jurados de 

empresa… 

Un buen patrono paga bien, como quien paga a sus hermanos, 

manda bien, como quien manda a sus hermanos y forma bien, 

como quien forma a sus hermanos o a sus hijos, ahuyenta todos 

los males y así aleja al comunismo y atrae a Jesucristo. 

9. Estilo Claro en la exposición y plagado de referencias, datos y 

ejemplos que ilustran el argumento. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

RN (1891) de León XIII. 

QA (1931) de Pío XI. 

DR (1937), de Pío XI. 

Radiomensaje del 1 de junio de 1941, de Pío XII. 

Radiomensaje de Navidad de 1942, de Pío XII. 

Discurso a una asamblea de trabajadores de Italia, el 13 de 

junio de 1943, de Pío XII. 

Carta de Pío XII al presidente de las Semanas Sociales de 

Francia, Charles Flory, 18 d julio de 1947. 

Discurso a los empleados de Banca de Italia, el 25 de abril de 

1950, de Pío XII. 

Pedro Vila Creus, Manual de orientaciones sociales. Buenos 

Aires, Biblioteca de Fomento Social 1945. 

La XX Semana Social en Italia (Venecia, 14-20 de octubre de 

1946) bajo el lema: I problema del laboro (la intervención de 

Alberto De Marco, Laboro e rimunerazione. 

Audiencia a los Delegados provinciales de Trabajo, el 8 de 

junio de 1953, de Francisco Franco. 

Gregorio Iturbe, promotor y constructor de la construcción en 

Madrid. 

Aresio González de la Vega, militar, alcalde de Ávila, 

Procurador en Cortes, miembro de AC, propagandista y 

cooperador salesiano. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (15.06.1953) 201-216; 216-227 (los estudios 

adjuntos). 

 

 

FICHA 7: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Alrededor del salario justo 

2. Fecha 1953. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta pastoral. 

5. Motivo del 

doc. 

De la pastoral sobre el salario justo. 
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6. Destinatarios El clero y los fieles valencianos. 

7. Tema 

principal 

La respuesta a observaciones hechas a la carta sobre el salario 

justo. 

8. Otros temas El gran eco nacional e internacional que ha tenido la carta 

sobre el salario justo, nada nuevo en su contenido ni en su 

forma, sino el de exponer la realidad concreta del obrero y del 

coste de la vida cifrado en el salario familiar absoluto en 50 

pesetas, cifra por nadie contestada. 

Las observaciones al salario justo y sus respuestas las divide 

en tres: 

A) A la doctrina expuesta. El eminente sociólogo Severino 

Aznar defiende el salario familiar relativo, mientras 

que Olaechea el salario familiar absoluto. Olaechea ve 

en ello un reconocimiento práctico de la dignidad 

personal del obrero. 

B) Ante ciertas lagunas en la carta pastoral del Salario 

Justo, Olaechea responde: 

1. No ha tocado los deberes del obrero. Olaechea 

responde que la carta respondía a unas preguntas de 

unos patronos sobre el salario justo, no obstante, el 

deber es de todos, también del obrero, pero al obrero 

hambriento, falto de vivienda y vestido… le cuesta más 

oír la voz del deber.  

2. Ni la iglesia da el salario familiar absoluto. Olaechea 

responde que, aunque sus obras, cuyo dinero procede 

de la limosna, no son para su lucro sino para ponerlas 

al servicio, la misma iglesia también debe darlo. 

3. El mísero salario que reciben los sacerdotes. Olaechea 

responde que no se puede hablar de salario justo para 

el sacerdote, pues su vida responde a una vocación 

sobrenatural, de desinterés de renuncia y de sacrificio 

(a parte se deben tratar el sacristán seglar, campanero). 

4. Dudas sobre el alcance de las obligaciones de la carta 

del salario familiar absoluto: 

- Alcanza a todas las empresas de la archidiócesis. 

- A todas las empresas, aunque no aumenten sus 

rendimientos. 

- Se puede dar poco a poco, pero que se vean hechos. 

- Si se adquiere maquinaria nueva que reduzca el 

empleo, hay que conjugarlo con el paro. 

- Hay que conjugar el bien público económico con el 

aumento de salario, sin contrapartida de aumento de 

producción. 

- El salario familiar absoluto no se puede condicionar a 

una mayor producción y obliga sub gravi. 

- No es justo esperar los pluses para poner en marcha el 

salario justo. 

Dos indicaciones finales: 

- Especialmente llama a estar atentas a las grandes 

empresas (sociedades anónimas). 



CAPÍTULO III: PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL DE OLAECHEA EN VALENCIA 

285 
 

- Hace una llamada a los patrones cristianos a inscribirse 

en el ISP.  

9. Estilo  Claro, da argumentos para clarificar la anterior carta. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Pío XI 

Severino Aznar, Del salario familiar al seguro familiar 

(evolución de una idea-fuerza). Santander, Albo 1939. 

Agostino Gemelli, 1939. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (15.11.1953) 401-407. 

 

 

FICHA 8: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Sesión inaugural y de clausura del III Congreso de empresarios 

católicos en Valencia. 

2. Fecha Apertura el 12 de mayo y clausura el 14 de mayo de 1954. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Dos conferencias. 

5. Ocasión del 

doc. 

De la celebración del III Congreso de Empresarios Católicos 

6. Destinatarios Los empresarios de Valencia y de fuera. 

7. Tema 

principal 

El salario familiar justo. 

8. Otros temas Primera conferencia (son comentarios, no es el texto original): 

- Solución: sentirse como hermanos. 

Segunda conferencia (son comentarios, no es el texto original): 

- Las gracias a todos los participantes e intervinientes 

(ponentes, gobernador civil, alcalde, …). 

- Se ha tratado sobre el salario familiar justo, es el 

momento de sembrar la inquietud para lograr una vida 

verdaderamente para todos. 

- Gracias a Franco (su victoria y su paz) 

9. Estilo Protocolario (de ocasión). 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Primera conferencia-palabras de: 

José Antonio Noguera Roig (1918-2003), presidente 

       del ISP 

Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y 

 Fraternidad. 

Segunda conferencia-palabras de: 

Ricardo Oreja Elósegui (1890-1974) 

La carta pastoral sobre el salario justo 

Francisco Franco 

ISP 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (01.07.1954) 236-238. 

 

 

FICHA 9: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Estado actual de la juventud obrera en España 
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2. Fecha Octubre de 1958. 

3. Lugar Madrid. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una conferencia. 

5. Ocasión del 

doc. 

La I Asamblea Nacional de Formación Profesional de la 

Iglesia 

6. Destinatarios A los participantes de la Asamblea Nacional de Formación 

Profesional de la Iglesia 

7. Tema 

principal 

El estado actual de juventud obrera en España. 

8. Otros temas Se centra en las facetas religiosa y moral, menos en el técnico 

profesional. 

Confiesa que no se ha preparado mucho por la premura del 

tiempo, no tiene todos los datos, pero será veraz. 

Se centra en los informes de los seminaristas obreros y de la 

ACNP, y ambos coinciden. Informa sobre ocho preguntas. 

Conclusiones de esos documentos: existe una gran ignorancia 

en todos los campos, especialmente en el religioso, con toques 

de rebelión y exigencia. Existe una terrible inmoralidad y casi 

amoralidad (en el terreno sexual y de justicia). 

Expresa su gran confianza en la juventud, siempre idealista y 

sanable (siempre educable). 

Una consoladora realidad son las cuatro grandes universidades 

laborales1734, las ciudades del Aprendiz de las CNS, los 

institutos laborales, las escuelas del aprendizaje obrero 

organizadas por las empresas1735, Escuelas de Formación 

Profesional e Industrial de la Iglesia (el 25% del total 

nacional). 

Termina con sugerencias: crear entidades educativas de este 

género que se esmeren en formar obreros cualificados y de 

calidad tanto en lo práctico, técnica y maquinaria, como en la 

formación teórico técnica; levantar escuelas de formación 

profesional de buena presentación y grandeza (atrayentes); 

instituir el día del Aprendiz, como día de unidad y de familia, 

 
1734 Fue una institución creada en 1955 por el ministro de Trabajo, José Girón de Velasco (1911-

1995). Las universidades laborales dependían del Ministerio de Trabajo como entidades de provisión social 

a cargo de las Mutualidades Laborales. Éstas constituyeron desde su inicio un sistema de cobertura 

educativa para las capas sociales menos favorecidas, con el objetivo de facilitar el derecho a la educación 

de la población trabajadora, cf BOE 38 (07.02.1955) 768; Orden de 21 de enero sobre atribuciones del 

Ministerio de Educación y Ciencias en materia de Universidades Laborales; BOE 113 (12.05.1959) 6929-

6930, ley de 11 de mayo, sobre las normas reguladoras de las Universidades Laborales. Las primeras cuatro 

laborales estuvieron ubicadas en Gijón (1955), Sevilla (1956), Córdoba (1956) y Tarragona (1956), cf BOE 

232 (19.08.1956) 5421; Decreto de 26 de julio por el que se constituye en organismos docentes las 

Universidades laborales de Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona, cf Patricia DELGADO GRANADOS, El 

profesorado de las universidades laborales y su práctica escolar, en “El Guiniguada” 14 (Las Palmas de 

Gran Canaria, 2005) 61-73. 
1735 Un ejemplo la protagonizó la empresa ENSIDESA que creó una en 1954 en Avilés, cf 

Benjamín BRAÑA BEJARANO - José Antonio CASES DÍAZ (coor.), Visión histórica-legislativa de la figura 

del aprendiz. escuela de aprendizaje de Duro Felguera. Avilés, agrupación de desarrollo "Periplos" de la 

iniciativa comunitaria Equal 2006, 54-59, en https://www.fundacionmetal.org/wp-

content/uploads/2018/01/publicaciones_Vision_historico_legislativa_figura_aprendiz.pdf (consultado, 

31.05.2021). 

https://www.fundacionmetal.org/wp-content/uploads/2018/01/publicaciones_Vision_historico_legislativa_figura_aprendiz.pdf
https://www.fundacionmetal.org/wp-content/uploads/2018/01/publicaciones_Vision_historico_legislativa_figura_aprendiz.pdf
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para rezar y encontrarse como amigos; y elegir como patrón, 

con el que se identifican, a Don Bosco. 

9. Estilo Claro, directo y propositivo. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Referencias personales: “Ser hijo de obrero” (ambiente 

obrero), salesiano (visitado muchas instituciones tales en 

Europa) y por la experiencia y el interés por los jóvenes 

obreros (formar parte de la Comisión de Enseñanza en las 

Cortes).  

Referencias político-sindicales a los mítines y palabras de 

Pablo Iglesia Posse (1850-1925), Facundo Perezagua Suárez 

(1860-1935) y Karl Marx (1818-1883). 

Conferencia de Olaechea sobre el Obrerismo Valenciano, 

1951, BOAV (01.07.1951) 238-248 (párrafos textuales). 

Ley de Formación de Formación Profesional e Industrial, BOE 

202 (21.07.1955) 4442-4445. 

Informes de los seminaristas obreros, cf ACV FO c. 99, p. 13, 

Experiencias concretas. 

Encuesta de la ACNP, publicada el 15 de junio de 1958. 

11. Localización 

(fuente) 

PHB 797-806. 

 

 

FICHA 10: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Carta abierta a los trabajadores ante el 1 de mayo 

2. Fecha Abril de 1959. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta. 

5. Motivo del 

doc. 

Fiesta del 1º de mayo de 1959. 

6. Destinatarios A los trabajadores. 

7. Tema 

principal 

Sobre el derecho a trabajar. 

8. Otros temas Recuerda la institución de la fiesta de San José Obrero. 

El trabajo humano es personal y necesario y una fuente de 

dignificación y santificación. 

Recuerda a “los obreros muertos en el campo del honor del 

trabajo”. 

Invita al cursillo 27-30 de abril del Apostolado Social Obrero 

en el salón de actos del palacio arzobispal sobre el derecho a 

trabajar del obrero. 

9. Estilo Escueto y fundamentado. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

RN de León XIII. 

Radiomensaje de Pío XII del 1 de junio de 1941 con ocasión 

del 50 aniversario de la RN 

Pío XII la institución de la fiesta de San José Obrero, el 1 de 

mayo de 1955 (Discurso y radiomensajes de Pío XII. Vol. 

XVII, 71-76. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (15.04.1959) 146-147. 
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FICHA 11: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Sobre la declaración colectiva de los metropolitanos españoles 

2. Fecha 11 de febrero de 1960. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta pastoral. 

5. Ocasión del 

doc. 

La carta escrita por los Metropolitanos sobre la actitud 

cristiana ante los problemas morales de la estabilización y el 

desarrollo económico 

6. Destinatarios El clero y los fieles de Valencia. 

7. Tema 

principal 

Explicar y animar a la lectura y puesta en práctica del 

documento social de los Metropolitanos. 

8. Otros temas Pide a todos: austeridad y sobriedad; una más justa 

distribución de los bienes y un reparto equitativo de las cargas; 

acabar con el problema del paro (también el encubierto); 

suprimir o reducir las horas extraordinaria o de los estímulos 

los contratos parciales; suprimir el despido de aprendices, 

imposibilitar el doble empleo y las presiones a los próximos a 

la jubilación… (lo que provoca que la mujer deba trabajar, la 

emigración, inestabilidad económica familiar). 

Termina animando a practicar la piedad como paternidad 

divina y como consecuencia sentirnos hermanos todos de 

todos. 

Anima a dar trabajo, a dar empleo que hace falta. 

Manda publicar la carta de los metropolitanos para que sea 

leída con devoción y afecto. 

9. Estilo Estilo claro, reducida, exhortativo. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Actitud cristiana ante los problemas morales de la 

estabilización y el desarrollo económico (Metropolitanos 

españoles), en BOAV (marzo, 1960) 115-122.  

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (01.03.1960) 100-103. 

 

 

 

FICHA 12: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Carta pastoral a los trabajadores en la fiesta de San José 

Obrero. 

2. Fecha 26 de abril de 1960. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta. 

5. Ocasión del 

doc. 

Festividad del 1º de mayo. 

6. Destinatarios A los trabajadores. 

7. Tema 

principal 

El despertar y la formación recta de la conciencia social. 
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8. Otros temas Recuerda los motivos de la festividad: la dignidad del trabajo, 

el aspecto crítico-reivindicativo (por primera vez, citando a 

Juan XXIII), la participación cristiana y la participación de 

todos a favor de los trabajadores. 

La necesidad de una conciencia social bien formada y atenta. 

Convoca a un cursillo (tres conferencias) del Apostolado 

Social Obrero los días 27-29 de abril en el teatro de la Casa de 

los obreros sobre: la estabilización y sus consecuencias, la 

austeridad y la piedad, palancas para el bienestar de la sociedad 

y la justicia social, meta exigida por la dignidad de la persona 

humana1736. Y llama igualmente a una marcha penitencial el 

30 de abril a las 11 de la noche desde el Patronato de la 

Juventud Obrera a la Basílica de la Virgen de los 

Desamparados para terminar con la misa a media noche y la 

colecta ofrecida por los que están sin trabajo. 

9. Estilo Corta y en el mismo estilo que las anteriores, pero con tres 

novedades en el contenido: la primera vez que habla de Juan 

XXIII, el carácter reivindicativo de la fiesta de San José 

Obrero y el significativo ofrecimiento de la colecta de la misa 

por los obreros en paro. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Discurso de Pío XII a los miembros de la Asociación Católica 

de trabajadores italianos del 1º de mayo de 1955. 

Carta Encíclica sobre la Verdad, Unidad y Paz (Ad Petri 

Cathedram) de Juan XXIII (29.06.1959) 

Comisión Episcopal de Doctrina y Orientación Social, 

Breviario de Pastoral Social, 1959, nº235. 

Carta Pastoral de Olaechea sobre la Declaración Colectiva de 

los metropolitas españoles, en BOAV (1960) 100. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (junio, 1960) 431-432. 

 

 

 

FICHA 13: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Exhortación Pastoral a la Hermandad Obrera de Acción 

Católica de Valencia. 

2. Fecha 8 de junio de 1960. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Es una exhortación pastoral. 

5. Ocasión del 

doc. 

Animación a los miembros de la HOAC. 

6. Destinatarios Miembros de la HOAC. 

7. Tema 

principal 

La identidad de los miembros de la HOAC. 

 
1736 Olaechea centró su atención en los trabajadores y trabajadoras del hogar y servicio doméstico, 

apoyando y valorando su trabajo y promoviendo la extensión del Montepío de Provisión Social del Servicio 

Doméstico “Divina Pastora” fundado por el sacerdote capuchino Salvador de Rafelbuñol (su nombre civil, 

Vicente Piquer Alabort, 1899-1960). Desde 1957 fue gestionado por los capuchinos y amparado por 

Cáritas, cf BOAV (15.02.1959) 78-79; (01.12.1959) 505-509. 
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8. Otros temas Felicita a la HOAC por las celebraciones y los actos del 1º de 

mayo. 

Los anima en su compromiso como apóstoles de la DSI que es 

su misión en la Iglesia. 

Les recuerda que no son un sindicato, que no hacen política, 

que deben ser deferentes con las autoridades y las leyes, no son 

una cofradía. Su apostolado seglar en el mundo del trabajo 

debe ir por las vías legales, con prudencia y con el testimonio 

de defensa de sus compañeros. 

Deben situarse entre los dos errores, no los nomina per los deja 

entrever, comunismo y capitalismo. 

No olvidar: la defensa de la propiedad privada, la paz social, 

el salario justo, el bien común, su derecho a vivir con decoro 

con su familia. 

Ello os provocará críticas que os acusen de demagogos, 

vendidos al capitalismo liberal, servidores del poder y la 

riqueza y hasta os acusen de perturbadores del orden por 

aquellos que tienen el deber de preservarlo. 

Deben hablar a los obreros en su propio lenguaje, sin ofender. 

Los anima, los bendice y les promete la defensa de la jerarquía 

(y el apoyo de él y de su consiliario). 

9. Estilo Cambia de estilo, este es más incisivo y realista. Deja entrever 

problemas y movilizaciones en el mundo obrero. 

10. Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Conferencias del 1º de mayo. 

AC/HOAC. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (julio, 1960) 573-576. 

 

 

FICHA 14: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título La fraternidad en las sociedades anónimas. 

2. Fecha Octubre de 1960. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza 

del doc. 

Una carta pastoral. 

5. Ocasión del 

doc. 

El deseo de desarrollar el tema de las sociedades anónimas. 

6. Destinatarios Al clero y a los fieles de Valencia.  

7. Tema 

principal 

Las sociedades anónimas necesitan encontrar su corazón 

fraterno (moralidad de su actuación). 

8. Otros temas a) Lo que son las SA; ventajas y peligros. 

Ventajas: reúnen gran masa de capital, poseen medios 

técnicos modernos, pueden explotar a gran escala, 

producen gran cantidad de bienes y de buena calidad 

elevan el nivel de vida y ahorra fuerza a los obreros. 

Peligros: monopolizan el mercado, gran poder económico 

y político y deshumanización de los trabajadores. 

b) Cómo suelen actuar las SA. (la memoria anual): 
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- Solo le interesan los datos económicos (activo/pasivo, 

intereses, amortización). 

- No se preocupan por los temas sociales y humanos. 

El Estado debe intervenir: fijando salario legal, fijando 

ayudas familiares, previsiones y seguros laborales, 

inspecciones de trabajo, imponiendo los derechos, 

poniendo límites a los resortes del poder, favoreciendo la 

humanización de la empresa y darle conciencia cristiana. 

c) Cómo deben actual las SA para ser verdaderamente 

cristianas (sobre la memoria anual):  

1. Buena gestión económica. 

2. Un corazón de hermanos que se preocupe de: 

a. La situación de los trabajadores, sin dejar en el 

paro. 

b. Las condiciones humanas en las que viven los 

trabajadores. 

c. Se dé cuenta de la vivienda, de la escuela y de la 

iglesia…de los obreros. 

d. La actuación de los mandos intermedios, que 

actúen como hombres con cabeza y corazón.  

e. El salario que reciben los trabajadores. 

f. No conformarse: con la bondad en el hogar y en la 

calle; con la intervención/coacción del Estado. 

Tiene que ver la mancha de la sangre fraterna. 

d) Estilo Claro y limpio, sin citaciones, argumentando sin otro apoyo 

que el sentido común y lo ya reflexionado. 

e) Fuentes 

citadas o 

referenciadas 

Referencia a su magisterio: el salario justo y alrededor del 

salario justo. 

f) Localización 

(fuente) 

BOAV (noviembre, 1960) 853-861. 

 

 

 

FICHA 15: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

1. Título Fiesta cristiana del trabajo. 

2. Fecha Abril de 1962. 

3. Lugar Valencia. 

4. Naturaleza del 

doc. 

Una carta. 

5. Motivo del doc. La fiesta del trabajo del 1º de mayo. 

6. Destinatarios Los trabajadores de la ciudad, del campo y del mar. 

7. Tema principal Presenta la doctrina sobre el trabajo en la MM.   

8. Otros temas Para la DSI, su luz es la Verdad, su fuerza el Amor y su 

objetivo la Justicia. 

El trabajo deriva de la dignidad humana de toda persona.  

El trabajador se dignifica con el salario justo familiar y se 

atenta contra esa dignidad con los trabajos 

desproporcionados a la fuerza, a la edad y a la complexión 

del hombre, de la mujer o del niño; con la intensidad del 

trabajo; con los horarios dilatados que lo agotan; con la 
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poca participación activa e inteligente del obrero; con el 

trato poco cuidado y en ocasiones inhumano; y con el 

quebrantamiento del descanso dominical. 

El trabajo no es solo un deber, sino una prestación de un 

servicio a la comunidad.  

Enumera por primera vez los distintos trabajos: obreros del 

campo, de la industria, del mar, del artesanado, de las 

oficinas, de los laboratorios, de la casa, del comercio, de los 

mercados de los establecimientos… 

9. Estilo Un estilo con muchas citas textuales. 

10. Fuentes citadas 

o referenciadas 

RN, de León XIII. 

Discurso de Pío XII a los miembros de la Asociación 

Católica de trabajadores italianos del 1º de mayo de 1955. 

MM, de Juan XXIII. 

11. Localización 

(fuente) 

BOAV (junio, 1962) 445-447. 

 

Tras analizar cada uno de estos quince documentos de contenido social, pasamos 

a un estudio de su magisterio, llegando a algunas conclusiones generales. 

 

1. Sin duda un elemento constante en todos sus escritos es su estilo claro, llano, 

narrativo, bien declamado y convincente (a decir de los comentarios). Con 

lenguaje sencillo, comprensible para la audiencia a la que va dirigido. Cuajado de 

citaciones, y sobre todo de ejemplos de la vida real que le hace conectar con el 

público. Ello lo coloca en situación de sintonía que facilita mucho su comprensión 

y la aceptación del mensaje (muy propio de la enseñanza y del arte de la 

homilética). 

2. Una referencia importante, sobre todo en sus primeros documentos, a sus orígenes 

familiares obreros y su vocación salesiana. Lo que provoca la captatio 

benevolentiae de los oyentes y la empatía al valorarlo como uno que conoce la 

situación del obrero no de oídas, sino porque la ha vivido en primera persona. 

3. Por lo que respecta a los temas sociales es conservador. No es un pensador o 

innovador de la DSI, sino un fino indagador de las consecuencias prácticas y 

concretas de la misma y un eficaz divulgador del magisterio pontificio y episcopal 

que usa profusamente 

Hemos individuado y clasificado once temas que aparecen en sus escritos, 

que describimos de mayor a menor presencia: 

o Un sentido fuertemente paternalista en su relación hacia el obrero (doc.2, 

3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 y 141737). Aparece en un total de nueve documentos. 

Insiste en la hermandad entre empresarios y obreros, pobre y ricos, la 

caridad, el trato familiar, el sentido familiar y fraterno, la falta de la ley 

del amor, la inmoralidad en las relaciones sexuales, el analfabetismo, la 

falta de creencias del obrero como causa de sus males, el pecado sub gravi 

de los empresarios que no pagan el salario familiar justo, devoción, piedad 

(marcha penitencial), vida familiar decorosa. En un tema que recorre como 

un elemento constante su magisterio social. 

 
1737 Los números de los documentos se refieren a las fichas numeradas de los documentos 

trabajados en esta tesis para no tener que repetir, continuamente, los títulos de los mismos. 
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o El salario familiar como justa retribución por el trabajo (doc. 2, 3, 4, 6, 7, 

8 y 15). Aparece en un total de siete documentos. Es uno de los temas más 

insistentes que aparecen en sus escritos y que lo hicieron muy conocido en 

el campo social y apreciado, no tanto por su teoría, conocida, sino por su 

puesta en práctica y su crítica, velada, a la situación social y, por tanto, sin 

decirlo, al Régimen que lo permitía. Explica varias veces que es un tema 

conocido, su fundamento y su naturaleza desde la RN. El salario justo no 

se identifica con el legal, que era muy escaso e insuficiente, sino con el 

familiar. El salario familiar no está centrado sólo el apercibimiento 

pecuniario del jornal, sino también en otro tipo de beneficios sociales 

familiares (viviendas, economatos, cooperativas obreras de consumo, 

escuelas primarias, formación de aprendices, compartir beneficios) y otras 

prestaciones (enfermedad, jubilación, vacaciones…).  

Su documento social más conocido y de mayor repercusión, 

nacional e internacional, como hemos señalado, fue, sin duda, su carta 

sobre el salario justo de 19531738, que tiene un doblete en la siguiente carta 

pastoral centrada en algunas clarificaciones de la anterior. El empresario 

que no cumpla con este deber, que para Olaechea era de obligado 

cumplimiento, sub gravi, peca gravemente contra la ley de Dios. El 

trabajador se dignifica con el salario familiar justo. Es importante resaltar 

cómo Olaechea vio en el jornal familiar justo el reconocimiento práctico 

y concreto de la dignidad personal del obrero contra la que no se puede 

atentar. 

o El sentido práctico de sus propuestas (doc. 1, 4, 6, 7, 9, 10 y 11). Aparece 

en un total de siete documentos. Sigue un estilo propio de escribir y 

argumentar, usa informes, encuestas, consultas, estudios, preguntas sobre 

temas concretos, presenta modelos eficaces de formación (según él) y 

propuestas que nacen de su propia experiencia (la de hacer encuestas, las 

experiencias con los seminaristas-obreros, la de modelos actuales de 

formación técnica y de maquinaria, no obsoleta y a la altura de los tiempos, 

que correspondan a las necesidades de la industria y el mercado). Dicho 

claramente, sus propuestas nacen de la experiencia y se encuentra avalada 

con datos contrastados. 

o Una crítica velada, no ácida, sobre las actuaciones del Gobierno (doc.1, 3, 

4, 5 y 6). Aparece en un total de cinco documentos. Se centra en las 

deficiencias de la gestión práctica de ciertos temas, la falta de una 

información clara, aunque no duda, en general, de su buena voluntad para 

hacerlo bien. Olaechea insiste, repetidas veces, en una mayor implicación 

y exigencia en el cumplimiento de los principios sociales que dice 

abanderar y defender el Estado que se dice confesionalmente católico y a 

partir del concordato de 1953 ratifica legalmente (salario familiar justo, 

participación en los beneficios de las empresas). Pone de relieve la amplia 

pobreza y escasez que sufre España, la formación mediocre de sus 

 
1738 Incluso hemos podido encontrar una traducción en italiano con un prólogo en el que es alabado 

tanto su contenido como su forma, cf Marcelino OLAECHEA LOIZAGA, Il Salario giusto. Firenze, Edizioni 

di spiritualità 1954. 
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aprendices, el paro encubierto existente, las coberturas sociales necesarias 

no cubiertas para el obrero (médicas, subsidios). Y llama insistentemente 

a acabar con esas lacras. 

o La cualificación del obrero, especialmente del aprendiz, el obrero joven 

(doc. 1, 5, 9, 10 y 12). Aparece en cinco documentos. Insiste en la labor 

subsidiaria del Estado en este campo de la educación, formación y 

cualificación del obrero, frente a una formación mediocre y de escasa valía 

técnica. Hace una llamada clara a apostar en favor de una formación de los 

jóvenes aprendices de calidad: las universidades laborales, las escuelas de 

las empresas, las ciudades del Aprendiz, con métodos y recursos técnicos 

actualizados, no obsoletos. Referencias a una formación integral donde 

junto a la formación técnico profesional, que debe ser muy cuidada, tengan 

lugar la formación religiosa y moral, pues es una inversión de futuro (en 

ella se transparenta su faceta de religioso educador y )1739. 

o La dignidad del obrero (doc. 1, 10, 12 y 13). Aparece en cuatro 

documentos. Se trata de uno de los puntos fuertes de sus intervenciones. 

que lo expresa en diversas maneras: en la defensa del salario familiar que 

debe percibir todo obrero, en el recuerdo de los obreros fallecidos 

“muertos en el campo del honor del trabajo”, en el 1 de mayo fiesta de San 

José Obrero, en la defensa de los derechos del obrero desde todas las 

plataformas (HOAC), …. Fueron elementos mediante los cuales busca la 

dignidad del obrero y de su trabajo. 

o La alabanza y apoyo a las medidas puestas en marcha por el Gobierno 

(doc. 1, 3, 5 y 8). Aparece en cuatro documentos. Alaba al Gobierno en su 

faceta de preocupación e iniciativa en el campo social y de obreros (INV, 

ICRN, las universidades laborales), de formador del mundo obrero, de 

asegurar una legislación que defienda y cuide al obrero. Agradece, sin 

ambages, a Franco por su victoria y su paz, eso sí, sin menoscabar su 

crítica a la situación que vive España que considera muy mejorable. Aquí 

se ve muy claramente su posicionamiento ante el Régimen Franquista. Lo 

critica y lo alaba a la vez, con datos concretos. 

o Y después ya de una manera más reducida, con dos documentos: la 

experiencia práctica de los seminaristas-obreros (doc. 4 y 9) con esa doble 

intencionalidad de formarlos con el conocimiento de primera mano del 

rudo y real ambiente obrero valenciano (no libresco, o por referencias) y 

ello los mueva a una mayor implicación personal y pastoral (HOC, 

apostolado obrero); la participación en los beneficios de la empresa (doc. 

6 y 11), cuando habla del salario justo, de la austeridad y sobriedad. Y un 

aspecto que aparece en los últimos documentos más de carácter crítico-

reivindicativo, que político (doc. 12 y 13), en lo que se refiere a la fiesta 

del 1º de mayo (colecta en favor de los obreros en paro) y la difícil misión 

de los hoacistas (entre sus compañeros obreros y las autoridades a las que 

están llamadas a obedecer y respetar). 

o La humanización de las relaciones laborales en las Sociedades Anónimas 

(doc. 14) a las que ha dedicado por entero un documento en 1960. Es una 

fuerte llamada a tener en cuenta a la persona (personalización), sus 

condiciones de trabajo y de vida familiar, su trato personal y la atención 

de sus familias. 

 
1739 Si es cierto que presenta un tema muy actual, la relación entre la técnica y la ética. El concepto 

que Olaechea tenía de ética y de religión es diverso del actual. 
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4. Un importante conocimiento de su magisterio social nos lo ofrecen las fuentes 

utilizadas en sus escritos y conferencias que hemos llamado sociales. Las fuentes 

que aparecen en su magisterio se concentran en la Biblia, el magisterio pontificio, 

otros autores creyentes y sus experiencias personales (orígenes familiares obreros, 

educador de centros de formación profesional salesianos, seminaristas-

obreros…). 

Su conferencia sobre la caridad como complemento de la justicia de 1949 

en la IX Semana Social Nacional y su carta pastoral de El Salario justo de 1953, 

concentran, en su conjunto, 35 de las 55 citas controladas en los quince 

documentos seleccionados, es decir, el 63,3 % de todas las citas concentradas en 

solo dos documentos, los otros trece concentran el 36,7 % y, de ellos, 8 no tienen 

ninguna cita o referencia. 

La Biblia está citada nueve veces y todas se hallan concentradas en los dos 

documentos anteriormente citados. De esas nueve, una es del Antiguo Testamento 

y ocho del Nuevo Testamento. 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del gráfico general. 

 

Por lo que se refiere al Magisterio social de Olaechea se sostiene principalmente 

sobre las enseñanzas pontificias contenidas en la Encíclica RN del papa León XIII (1891) 

y la QA de Pío XI, 40 años más tarde (1931). Dichos escritos estudiados y asimilados, 

especialmente el primero en su formación religiosa y sacerdotal, fueron el fundamento 

doctrinal sobre el que se basa la doctrina social de Olaechea. Esta fueron la base que dará 

lugar a sus escritos episcopales y enseñanzas e influirá en sus numerosas realizaciones en 

el campo social en Valencia. 

De los Papas cuyos documentos son citados, destaca León XIII con trece citas, 

todas de la RN; Pío XI con once citas de dos documentos; Pío XII con 13 citas, de cinco 

documentos y por último Juan XIII, con ocho citas de dos documentos. 

Los diez documentos pontificios citados son: 

 

- RN, de León XIII (1891). 

- QA, de Pío XI (1931). 

- Divini Redemptoris, de Pío XI (1937). 

- Sertum Laetitiae, de Pío XII (1939). 
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- Alocución a las damas de las Conferencias de San Vicente de Paul, de Pío XII 

(1940). 

- Radiomensaje del 1 de junio, con ocasión del 50 aniversario de la RN, de Pío XII 

(1941). 

- Radiomensaje de Navidades, de Pío XII (1942). 

- Discurso de 1º de mayo, a los miembros de la Asociación Católica de 

Trabajadores Italianos, con ocasión de la institución de la fiesta de San José 

Obrero, de Pío XII (1955). 

- Encíclica Verdad, Unidad y Paz (Ad Petri Cathedram), de Juan XXIII (1959). 

- MM, de Juan XXIII (1961). 

 

 

 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del gráfico general. 

 

En lo referente a las citas de distintos autores, del total de 35, 19 son citados los 

textos de los propios autores y 16 simplemente se hace alusión a ellos. La mayoría son 

sacerdotes y religiosos (23) y la minoría seglares (12), los cuales son todos hombres 

religiosos. De esos 12 seglares: 4 son empresarios, 4 literatos, 2 políticos, 1 sociólogo y 

1 filósofo. Significativamente no hace referencia a ninguna mujer y a ningún no creyente. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del gráfico general. 

 

La influencia del magisterio de los metropolitanos en sus escritos es evidente, de 

manera especial en dos de ellos (doc. 11 y 12). El documento 11 fue todo él una invitación 

a leer y asimilar la Declaración sobre la actitud cristiana ante los problemas morales de 

la estabilización y el desarrollo económico. Señala alguno de los elementos más 

importantes de la misma y manda publicarlo en el mismo Boletín para facilitar la lectura 

a los fieles1740. El documento 12 sobre la fiesta del 1º de mayo, aporta una cita del 

Breviario de pastoral social1741 de la Comisión Episcopal de Doctrina y Orientación 

Social. 

Hay que recordar que los quince documentos trabajados fueron todos anteriores a 

la celebración del Concilio Vaticano II, por lo que los documentos de este evento eclesial 

no pudieron ser citados. Los últimos seis documentos (doc. 10, 11, 12, 13, 14 y 15), fueron 

producidos por Olaechea en un período de tres años (abril 1959-abril 1962). En ellos se 

nota un ligero cambio de perspectiva del tema social. 

En los documentos aparecen dos referencias particulares y singulares propias de 

Olaechea. Sus orígenes familiares obreros y su pertenencia a la Congregación salesiana. 

En cuatro de los documentos (doc. 1, 4, 5, 9), sus referencias familiares, a su padre, a su 

casa y al ambiente obrero que lo rodeaba quedó plasmado en su escudo con las chimeneas 

de su pueblo y la rueda dentada. Nacido en una fábrica y crecido entre obreros y 

aprendices lograba así empatizar con su audiencia. Su salesianidad (doc. 1 y 9), en su 

escudo con los elementos (San Francisco de Sales, el corazón, la estrella y el ancla) y el 

lema de la Congregación salesiana quedaba plasmada su identidad. A ello se unía una 

amplia experiencia en la formación integral de los aprendices y en el conocimiento del 

método educativo y de las instituciones educativas nacionales y europeas. 

Todos los elementos recogidos en estos documentos nacieron de “su gran 

preocupación por los problemas sociales y su gran competencia para presentar 

 
1740 El mismo Olaechea manda publicarlo, cf BOAV (marzo, 1960) 115-122. 
1741 Cf COMISIÓN EPISCOPAL DE DOCTRINA Y ORIENTACIÓN SOCIAL, Breviario de pastoral 

social…,  nº 235. 
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soluciones”1742. Su sensibilidad por la cuestión social y el mundo obrero, cristalizó en una 

multitud de realizaciones en Valencia. 

Podemos cerrar este punto resumiendo que Olaechea pertenece a ese “catolicismo 

social integrado políticamente, leal a las instituciones de la “democracia orgánica”1743, 

siempre con sus peculiaridades, matices y límites bien marcados. 

 

 

2. Las iniciativas valencianas fruto de su compromiso social (1946-1966) 

 

A estas enseñanzas sociales expresadas en su propio magisterio, se corresponderá 

toda una larga lista de iniciativas sociales, centradas en la realidad y carencias de las 

clases pobres y populares valencianas. Son la concreción de su pensamiento. Las 

inquietudes sociales de Olaechea encontraron un terreno abonado en la archidiócesis de 

Valencia que contaba con una fecunda tradición de catolicismo social. En esta etapa 

episcopal su visión de los problemas sociales alarga horizontes a nuevas necesidades de 

tipo social. 

Las iniciativas las hemos estructurado en diversos ámbitos o campos: el político-

legislativo, el económico, el educativo, el socio laboral, la vivienda, el sanitario, el de la 

mujer, la comunicación social, la emergencia social, y el ocio y el tiempo libre. 

 

a) Político-legislativas 
 

En el ámbito político-legislativo Olaechea sostiene, como buen salesiano, el 

tradicional principio de no tomar partido en el tema político. Ante la política: “Gloria al 

Señor por nuestro espíritu salesiano, que no tiene más miras ni política que la del Padre 

Nuestro”1744. Él mismo afirma que… 

 
“La Iglesia no ha sido política, la Iglesia no es política, la Iglesia no será jamás política.  

Cuando la política llegara a tocar el altar dejaría de ostentar con verdad ese noble sello 

para convertirse en una cosa... sin nombre; y aun entonces, la Iglesia, denunciando con 

serena maternidad el ataque, amará más en sus «hombres de Dios» la oración y el 

sacrificio que la defensa inevitable (para ellos y para todos) por las urnas”1745. 

 

Evidentemente se equivocaba en el enfoque del concepto, o, al menos, no 

distingue dos interpretaciones diversas del mismo concepto. Olaechea usa la misma 

palabra, política, pero que en la práctica tiene dos significados diferentes. Uno que se 

refiere a influenciar los asuntos socio-políticos con las propias ideas o principios y otro 

es optar por uno u otro partido o tendencia ideológica concreta. 

Olaechea fue, por supuesto en la iglesia y en la sociedad, un hombre político, en 

su primera acepción. Olaechea hizo política, se movió en política y tomó posiciones en el 

mundo político (alianzas y apoyos), e incluso ocupó cargos políticos como fue 

procurador, consejero del Reino y formó parte un tiempo del Consejo de Regencia. Pero 

Olaechea intuyó, como prelado, desde el principio que no debía tomar partido, 

señalándose políticamente, pues sus fieles pamplonicas o valencianos podían tener 

ideales políticos muy diferentes entre sí. Ello motivó, por ejemplo, su saludo al pueblo 

valenciano en la catedral el día de su entrada en la ciudad, su carta sobre el referéndum 

 
1742 BOAV (01.12.1947) 479. 
1743 F. MONTERO, El catolicismo social durante el franquismo…, 94. 
1744 ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 28.01.1945. 
1745 BOAV (15.06.1947) 286-287. 
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de 1947 o su coherente actuación personal1746. Su vida, como la de todas las personas, fue 

profundamente política, puesto que su magisterio influyó en la actuación de sus fieles en 

los asuntos socio-políticos del país, incluso podíamos decir más, debían actuar 

(compromiso social) según las enseñanzas cristianas para mejorar la vida de la sociedad 

(y más en el contexto nacional-católico en el que le tocó vivir, en el que la política y la 

religión se encontraban entremezclados y maridados).  

 
“Yo, que no soy político, que jamás lo he sido y jamás lo seré, veo que se ocupa el Estado, 

como nunca, en España, de la formación profesional de los jóvenes obreros. Con toda 

sinceridad siente sus problemas, y los siente profundamente el Caudillo”1747. 

 

La vida de Olaechea fue la de un evidente y prominente homo politicus, que, desde 

su posición de arzobispo de Valencia, en un contexto totalitario, intentó defender los 

derechos de la Iglesia y transformar la sociedad de su época (especialmente atento a los 

pobres, los obreros y los jóvenes) desde sus cargos de responsabilidad a nivel regional y 

nacional como ahora veremos1748.  

Olaechea fue un hombre netamente de Iglesia y de institución eclesial, libre e 

incluso atrevido en sus convicciones y opiniones frente a los asuntos sociales1749. 

Defensor de los intereses de la Iglesia, frente a los del Estado con sus propios intereses 

políticos. Libre y prudente en el compromiso político y civil, sin enfrentamientos ni 

alardes, ni posicionamientos extremos1750. Fue posibilista ante el Régimen, al que 

consideraba colaborador en la obra de la Iglesia y con el que no dudaba en cooperar si era 

por el bien de las personas, pero al que tampoco dudaba en enfrentarse si intuía alguna 

merma o lesión de los derechos o de los intereses eclesiales de los que trataba. Era muy 

conocida su personalidad firme en sus convicciones, pues era el primero que, según el 

 
1746 Refiriéndose a los sacerdotes, y por ende también a los obispos “son padres; no pueden 

descender a la arena de las diferenciaciones políticas ni de las preferencias personales. De tal suerte deben 

estar alejados y aparecer alejados de las polarizaciones terrenas, de cuanto puede dividir a las almas que 

Dios les ha confiado, que éstas no trasluzcan lo que en el fondo de las suyas, como ciudadanos pensadores, 

lleven” BOAV (15.06.1947) 286. En dicho referéndum se abstuvo, valientemente, provocando las 

consecuentes reacciones adversas de las autoridades del Régimen (ya explicaremos más adelante los 

pormenores). 
1747 BSE (julio-agosto, 1947) 102. Palabras en el discurso inaugural de la I Asamblea nacional de 

Formación Profesional Obrera en mayo de 1947. 
1748 Cf Carlos CORRAL SALVADOR, La relación entre la Iglesia y la comunidad política. Madrid, 

BAC 2003. 
1749 En una carta al Rector Mayor en la que le expresa libremente su parecer sobre el nuevo 

inspector de la Céltica al que cree falto de paternidad y de capacidad de decisión, termina diciéndole: “Y 

como ve, sigo siendo tan atrevido como siempre” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, 

Pamplona, 18.12.1939. 
1750 “Aunque en la época que nos ocupa [el franquismmo] no puede hablarse de tensiones políticas 

entre la Iglesia católica y el Estado a la altura del conflicto radical que presidió la Segunda República, lo 

cierto es que, como letamente se va nvestigando, tampoco flataron probleas importantes, entre ambas partes, 

derivados fundamentalmente del choque entre dos proyectos de corte totalitario” Enrique Berzal de la Rosa, 

Iglesia y franquismo: tensiones dentro de una estrecha colaboración, en Feliciano MONTERO - Julio de la 

CUEVA – Joseba LOUZAO (eds.), La historia religiosa de la España cotemporánea: Balance y perspectivas. 

(= UAH obras colectivas, Humanidades, 70). Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá Servicio de 

Publicaciones 2017, 88. De hecho existieron “numerosos testimonios de las objeciones católicas a la 

estadolatría totalitaria, especialmente en lo relativo a las políticas de educación y juventud porque 

representaban lógicamente un obstáculo al propio proyecto totalitario de la iglesia. Porque existía un 

proyecto totalitario católico” Manuel LOFF, Dios Patria, Autoridad: la Iglesia Católica y la fascistización 

de los regímenes ibéricos, 1933-1945, en “Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea” 

25 (2013) 54. 
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mismo Tarancón, en la Junta de Metropolitanos, no se conformaba con decir a todo amén 

pues lo había demostrado más de una vez1751 

Olaechea quedó sorprendido cuando se enteró por la prensa de su designación 

como procurador en Cortes por libre designación por el general Franco por la prensa, sin 

la menor insinuación con anterioridad, lo que le causó gran sorpresa y cierta 

desorientación1752. Su designación se hizo pública el 12 de mayo de 1955, ese mismo día 

la Voz de Valencia radiaba y se felicitaba por el nombramiento a las 14:10 horas. La 

primera reacción de Olaechea fue rechazar el cargo, pero el nuncio en España, 

Hildebrando Antoniutti (1898-1974), lo convenció para que aceptara “haciéndole ver que 

la presencia de obispos en las Cortes podía ser favorable a la Iglesia. Esta respuesta lo 

indujo a no rechazar el cargo”1753. 

En 1963 formó parte del Consejo del Reino (1963-1967)1754. La designación esta 

vez fue debida a la muerte, ese mismo de 1963, del arzobispo de Burgos, Luciano Pérez 

Platero (1882-1963) y del obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963) y 

por tanto sólo quedaba él como único prelado en las Cortes y cumplía todos los 

requisitos1755. Él sugirió que quizás era más adecuado, siendo una representación de la 

Iglesia en una de las máximas instituciones del Estado, el primado de Toledo, Enrique 

Plá y Deniel (1876-1968) o el vicario general castrense, Luis Alonso Muñozyerro (1888-

1968), o el obispo de León, Luis Almarcha Hernández (1887-1974), que era el asesor 

religioso nacional de Sindicatos desde 1948, u otro prelado de la confianza que la Santa 

Sede eligiese. De nuevo Olaechea quiso renunciar. Consultó a la Santa Sede, 

informándole que había escrito una carta a Franco en la que argumentaba “a) que no había 

votado la Ley de Sucesión de 1947; b) que había pasado toda su vida, como salesiano y 

obispo, procurando amar a todos los políticos y permaneciendo extraño a todas las luchas 

políticas; c) que no era ni monárquico, ni republicano, ni de derecha, ni de izquierda, sino 

solamente obispo; d) que quería conservarse químicamente puro de todas las políticas; e) 

que pensase si un hombre así podía ser Consejero del Reino”1756. Al final no la envió. 

Intentó publicar una carta pastoral para explicar su no aceptación, pero ante la duda de 

que fuera malinterpretada por Franco o fuera aprovechada por los enemigos del Régimen, 

no la publicó. Consultó de nuevo a la Santa Sede que le aconsejó otra vez que aceptara el 

puesto, pues la Santa Sede “prefirió que fuese Olaechea porque le consideraba un obispo 

apolítico y porque si él se negaba a aceptar la designación recaería en otro quizá más 

adicto al Régimen”1757. Al aceptar el pertenecer al Consejo del Reino y además ser “el 

 
1751 Cf José Luis MARTÍN DESCALZO, Tarancón, el cardenal del cambio. Barcelona, Planeta 1982, 

94. 
1752 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 299. 
1753 Cf ibd. 
1754 Curiosamente apoyado en la Ley de sucesión, la misma que él no votó en 1947 como veremos, 

cf BOE 160 (09.06.1947) 3272-3273. En su artículo cuarto refería: “El Prelado de mayor jerarquía y 

antigüedad entre los que sean Procuradores en Cortes”. No hemos encontrado las actas del Consejo del 

Reino y del Consejo de Regencia en el Congreso de la Diputados, ni en el Archivo de las administraciones 

de Alcalá de Henares. Uno de los archivistas nos comentó, a nivel de comentario personal, que parte de la 

documentación, comprometida, se perdió o fue destruida en los años de la transición. 
1755 El Consejo del Reino tenía la finalidad de asistir al Jefe del Estado en todos aquellos asuntos 

y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. Estaba compuesto por el presidente de las 

Cortes, el obispo de mayor jerarquía y antigüedad de los Procuradores en Cortes. El Consejo de Regencia 

estaba compuesto por tres miembros, el presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía Consejero 

del Reino y el Capitán General del Ejército de Tierra, Mar y Aire, o en su defecto, el Teniente General en 

activo de mayor antigüedad, cf BOE 160 (09.06.1947) 3272-3273. 
1756 V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 299-300.  
1757 Ibd., 300. 
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Prelado de mayor jerarquía Consejero del Reino”, formó parte del Consejo de 

Regencia1758. 

Olaechea fue procurador en cortes durante cuatro legislaturas, de la V a la VIII, 

es decir desde 1955 a 1967 y miembro del Consejo del Reino desde 1963 a 1967 por el 

bien de la Iglesia y con el apoyo de Pablo VI. Su implicación política tuvo tres líneas 

rojas que intentó respetar durante todo su largo episcopado: por un lado, su independencia 

frente al Régimen1759 y el poder político y por otro, la defensa de los valores y principios 

de la Iglesia, lo que no le impidió colaborar en tantos campos que entendía, podía y debía 

hacerlo y la defensa de la dignidad de los pobres, los obreros y los jóvenes para lo que 

derrochó lo mejor y la mayor parte de sus fuerzas y empleó su inteligencia práctica. 

Años más tarde, con ocasión de la venida del general Franco a Valencia para la 

coronación de la Virgen del Puig en mayo de 1954, Francisco Franco Salgado-Araujo 

(1890-1975), primo hermano de Franco y miembro de confianza de su Casa Militar, dijo 

textualmente: 

 
“El actual arzobispo, doctor Marcelino Olaechea, en otras épocas fue considerado como 

poco entusiasta del Régimen y apasionado por el ideal del separatismo vasco; el gobierno 

gestionó su ascenso a arzobispo para alejarlo de Navarra, donde tenía su diócesis”1760. 

 

Parece dejar entrever la actuación del Gobierno ante la Santa Sede pidiendo el 

traslado de Olaechea a la sede valentina y la aceptación por parte de esta1761. 

Para terminar de entender su posicionamiento político en Valencia, expliquemos 

su actuación ante el Referéndum de 1947. El mismo sometía, la ley sobre la sucesión en 

la Jefatura del Estado aprobada por las Cortes, a un referéndum popular el 6 de julio de 

1947. Fue una de las primeras manifestaciones públicas en la que se hacía evidente que 

el episcopado español no tenía un pensamiento único ante el Régimen de Franco. Había 

diversidad de posturas en su seno. Se pudieron identificar cuatro grupos de prelados según 

su posicionamiento: los que habían invitado a votar al clero y a los fieles por escrito, pero 

sin decir lo que debían votar o pidiendo el voto afirmativo (27 prelados), los que 

reproducían tal cual la carta del cardenal primado sobre el hecho (19 prelados), los que 

guardaron el más absoluto silencio (9 prelados) y la de los nombrados como prelados pero 

que aún no habían tomado posesión de sus respectivas sedes (5 prelados)1762. Teniendo 

en cuenta esta división, Olaechea formó parte del primer grupo. A los fieles los animó a 

votar con la mayor libertad como un derecho y un deber social, dando la mayor libertad 

dentro de la búsqueda del mayor bien, 

 
1758 Tenía como fin el de “Vacante la Jefatura del Estado asumirá sus poderes un Consejo de 

Regencia constituido por el Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía Consejero del Reino y 

el Capitán General del Ejército de Tierra, Mar o Aire o, en su defecto, el Teniente General en activo de 

mayor antigüedad y por este mismo orden. El Presidente de este Consejo será el de las Cortes, y para la 

validez de los acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus tres componentes y siempre 

la de su Presidente” BOE 160 (09.06.1947) 3272, artículo 3. 
1759; “Y le persuaden el que de política […] ni de lejos; no es cosa nuestra, que amamos a todos” 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Madrid, 22.04.1949. 
1760 Francisco FRANCO SALGADO-ARAUJO, Mis conversaciones privadas con Franco. Barcelona, 

Planeta 1976, 16. 
1761 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 299, 374. Probablemente la apertura de los 

Archivos Vaticanos hasta 1958 (Pontificado de Pio XII) nos ofrecerá nueva documentación sobre este tema. 

Actualmente no es fácil su acceso dada la situación médica, pese a estar planificado. 
1762 Cf Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los obispos españoles tras la segunda Guerra Mundial, actitud 

ante el Referéndum de 1947, en “Anuario de historia de la Iglesia” 4 (1995) 39-77. Para los nombres de los 

obispos que conformaron cada uno de los cuatro grupos, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 391-

394. 
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“¿En qué sentido votar una ley? En el que cada cual crea más conducente al logro de ese 

mayor bien […] Pensad, pues; asesoraos, y que Dios os inspire, puesta la mira en El y, 

por tanto, en el mayor bien de la Patria” y a “los que tienen cura de almas […] deben estar 

alejados y aparecer alejados de las polarizaciones terrenas, de cuánto puede dividir a las 

almas que Dios les ha confiado, que éstas no trasluzcan lo que en el fondo de las suyas, 

como ciudadanos pensadores, lleven” 1763. 

 

El problema se planteó, como en diversas ocasiones le ocurrió, en su actitud 

personal. En el referéndum, él personalmente “manifestó su propósito de no votar al 

ministro de la Gobernación [Blas Pérez González, 1898-1978] y sobre esta actitud 

mantuvo una polémica conversación con el gobernador civil de Valencia [Ramón Laporta 

Girón, 1899-1965]”1764. Por tanto, fue uno de los cuatro obispos que se abstuvieron de 

votar en el referéndum1765. Aunque aquello se interpretó, en algunos ambientes, como un 

gesto de abierta oposición al Régimen, no fue esa la verdadera motivación de Olaechea 

Esta era “porque se consideraba padre de todos sus diocesanos los monárquicos y los 

republicanos”1766, habida cuenta además que el Régimen tenía tantos enemigos dentro 

como fuera de España y una ley tan importante no había sido debatida públicamente1767. 

Franco no tomó a mal su posicionamiento personal, puesto que ocho años después, en 

1955, lo nombraba por designación directa suya, procurador en Cortes en la V 

Legislatura. ¿Por qué lo eligió Franco para ese puesto? Quizás no juzgó su abstención 

como un acto hostil hacia su persona o un desafío al Régimen, sino por las honestas 

razones argumentadas por el mismo prelado. Olaechea juraba el cargo el 15 de mayo de 

19551768. 

Su labor política como obispo en las Cortes se concentró sobre todo en los temas 

referentes a la educación y la cuestión social, incluso llegando en algunos momentos a la 

confrontación verbal. 

 

Ley de Enseñanza Media (1953). 

 

El 17 de noviembre de 1951, la Comisión Episcopal de Enseñanza, presidida por 

Olaechea, se reunió con Ruiz-Giménez, Ministro de Educación Nacional, e 

intercambiaron puntos de vista sobre la reforma de la ley. La Comisión salió de la reunión 

 
1763 El texto íntegro de su carta pastoral, cf BOAV (15.06.1947) 285-287. 
1764 V. CÁRCEL ORTÍ, Los obispos españoles tras la segunda Guerra Mundial…, 57. Cf ACV FO 

c. 33.11 p. 6-11 d. 051. Carta Cano - Olaechea, Madrid, 29.06.1947; ibd., c. 34. p. 1 d. 36. Carta Areso - 

Olaechea, Bilbao, 04.07.1947. 
1765 Además de Olaechea, los otros tres prelados que no votaron en el referéndum fueron: el 

cardenal Pedro Segura, arzobispo de Sevilla, que se encontraba enfermo, aunque su postura fue interpretada 

como una reafirmación de sus conocidos y públicos principios monárquicos y de su hostilidad al Régimen; 

Fidel García, obispo de Calahorra, conocida su oposición al Régimen y Saturnino Rubio Montiel (1889-

1971), obispo de Osma, por considerar que el clero no debía intervenir jamás en las luchas políticas y debía 

mantenerse en la más estricta neutralidad. Olaechea compartía las ideas de este último prelado, cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 394. 
1766 Ibd., 299. 
1767 Sobre el hecho político, cf Fernando ROMERO PÉREZ, Campañas de propaganda en dictadura 

y democracia. referendos y elecciones de 1947 a 1978. (tesis doctoral). Madrid 2009. En el apartado que 

titula “Movilización de la Iglesia en apoyo a Franco” (105-116), no hace referencia a la postura personal 

de Olaechea y no cita el artículo de Cárcel publicado ya desde 1995. 
1768 Cf BOCE 497 (14.05.1955) 9668; BOE 132 (12.05.1955) 2939. Estuvo de la Vª a la VIIIª 

legislatura siendo baja el 15 noviembre de 1967, cf Julio MAESTRE ROSA, Procuradores en Cortes (1943-

1976). Madrid, Editorial Tecnos 1977, 682-685. 
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con una buenísima impresión. Así Olaechea y Bueno Monreal informaron del contenido 

de la grata reunión al nuncio Cicognani1769. 

En la reunión, días más tarde, el 29-30 de noviembre, Olaechea presentó en el 

seno de la Conferencia de Metropolitas un informe, por encargo de la Santa Sede, de la 

proyectada reforma de la Ley de Enseñanza Media, sin aún disponer de ningún borrador 

de la misma. Olaechea realizó… 

 
“una amplia, minuciosa e interesantísima exposición de los antecedentes y vicisitudes de 

este magno problema, de las laboriosas y eficaces gestiones que la Comisión viene 

haciendo en esa materia y los frecuentes contactos habidos, no sólo con el Emmo. Sr. 

Presidente de la Conferencia de Metropolitanos y con el Excmo. Sr. Nuncio, sino con el 

Sr. Ministro de Educación Nacional1770 y con el Director General de Enseñanza Media, 

por parte de los cuales ha encontrado siempre la mejor y más respetuosa disposición para 

con la Iglesia y todo género de facilidades”1771. 

 

Los Metropolitanos agradecieron la información y recordaron los tres principios 

que les guiaban adelante: 

 
“1º Acuerdo previo de la autoridad civil con la Comisión Episcopal de Enseñanza, o con 

la Santa Sede en su caso. 

2º Reconocimiento explícito de los derechos de la Iglesia en la Enseñanza Media, como 

están ya reconocidos en la Enseñanza Primaria y Universitaria. 

3º Que se salve la igualdad entre los centros oficiales y los de la Iglesia, dentro de cada 

uno de los grados de Enseñanza”1772. 

 

Olaechea se reunió en el domicilio de Ruiz-Giménez el 3 de diciembre, donde se 

habló y se avanzó sobre tres puntos fundamentales: la composición mixta de los tribunales 

de examen de estado, la adecuada proporción de profesores titulados y el procedimiento 

para la inspección de centros docentes. Todo parecía proceder con total normalidad1773.  

El 6 de diciembre el Ministro se enteró de un importante documento de la 

Comisión que se iba a publicar en la prensa y en Ecclesia, órgano oficioso de la 

Conferencia de Metropolitas, e incluso enviado a Radio Vaticana para ser radiada1774. El 

Ministro llamó al cardenal primado, que no sabía que el documento que habían aprobado 

el 4 de abril se iba  a publicar, y a Olaechea para informarse de lo sucedido y pedir que 

se detuviera la publicación del documento hasta que el Gobierno lo conociese y pudiese 

presentar sus observaciones. El 7 de diciembre, el Ministro recibió del periódico Ya el 

borrador para que lo pudiera leer. Su contenido lo dejó muy dolido y desconcertado, pues 

 
1769 Una reproducción de la carta, cf J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y 

Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953)…, 155-159. 
1770 Hasta el 19 de julio de 1951 fue ministro, José Ibáñez Martín (1896-1969) y a partir de esa 

fecha y hasta 1956, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913-2009). 
1771 V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 814. 
1772 Ibd. 
1773 Cf J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea 

(1951-1953)…, 33. 
1774 Camille M. Cianfarra, corresponsal en Madrid del periódico The New York Times, escribe en 

un artículo bajo el título School reforma hit by Spain’s bishops: “Los obispos católicos de España han 
informado al Gobierno Español que se oponen al plan elaborado por Joaquín Ruiz Jiménez [sic], Ministro 
de Educació, para reformar el sistema de la Esñseñanz Secundaria actual. Según los obipos, dicho plan 
restringía los derechos del clero en la educación y colocaría a los colegios de la Iglesia en una posisicón 
subordinada respecto a las instituciones del Estado” The New York Times (09.12.1951). Citado por J. M. 

ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953)…, 33, 

nota 34. 
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creía que no respondía totalmente a la realidad. El documento fue calificado por el 

Ministro como, “severo, admonitorio y donde se leen afirmaciones que desdichadamente, 

en muchas personas pueden ocasionar tribulación o inconvenientes reacciones, que por 

amor mismo a la Iglesia importaría evitar”1775. Pla y Deniel la conoció el 9 de diciembre 

por medio de Sánchez Muniain, enviado por Ruiz-Giménez. El primado, que no conocía 

este documento, se dio cuenta de cuatro cambios que no lograba entender1776: 

 
1. El cambio de fecha de una carta suya que hacía referencia al documento aprobado por los 

Metropolitas del 4 de abril. 

2. De cambios de redacción en muchos párrafos y de otros añadidos que hacían referencia 

a temas polémicos. 

3. Tres de los cinco miembros de la Comisión, aunque sus firmas aparecían al final del 

documento y por tanto no conocían este documento manipulado. Estos tres prelados eran: 

Bueno Monreal, obispo de Vitoria, Lauzurica y Torralba, obispo de Oviedo y Alonso 

Muñoyerro, arzobispo de Sion. 

 

El primado se sintió muy contrariado ante lo sucedido. Era una falta de respeto a su 

autoridad, afectaba a la validez y oficialidad de los documentos episcopales. descubría divisiones 

dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y podía minar confianza del Gobierno hacia la 

Conferencia de Metropolitas. Llamó por teléfono a Olaechea para que le diera explicaciones de 

lo ocurrido. Olaechea fue en persona a verlo a Toledo al día siguiente. Olaechea le mostró una 

carta en la aparecía como autor de los cambios y su posterior distribución por toda España, a Rufo 

Mendizabal1777.  

El primado fue a consultar la situación al Nuncio en Madrid que no sabía nada del asunto. 

Se reunieron el 13 de diciembre en presencia de Castilla, embajador de España en el Vaticano, el 

Ministro de Educación, Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores y el Nuncio en el palacio 

de Santa Cruz. Al final, el Nuncio fue quien indicó a Olaechea que comunicara a todos los obispos 

que no publicaran esa declaración del 8 de diciembre, lo que Olaechea realizó1778. Igualmente, se 

le prohibió a Ecclesia y a la prensa nacional publicarlo. Olaechea, no obstante, envió varias cartas 

motivando la conveniencia de publicar la declaración del 8 de diciembre: a Franco1779, al ministro 

de Educación1780, al Ministro de Asuntos exteriores1781 y al mismo primado1782. Todos le 

respondieron, de diversas maneras, que no era conveniente. 

El 14 de diciembre, Olaechea le escribía al primado informándole que ya estaban 

avisados todos los obispos1783. El primado envió a Olaechea el 16 de diciembre sus dos últimas 

cartas donde le exponía que hubiera sido mejor publicar la primera declaración del 4 de abril que 

se centraba en los principios y no hubiera habido problemas y no estaba manipulada1784. 

 
1775 Carta Ruiz Gimenez-Pla - Deniel, Madrid, 08.12.1951, cf J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, 

Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953)…, 65 (ológrafa). 
1776 Cf J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea 

(1951-1953)…, 34. 
1777 Padre jesuita, secretario y redactor de la Comisión Episcopal. 
1778 Lo cual cumplió con unos renglones de una manera escueta y sin explicaciones, cf J. M. 

ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953)…, 177. 

Sólo la publicaron cinco obispos: el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Vitoria, el obispo de Madrid-

Alcalá, el obispo de Salamanca y el obispo de Bilbao, cf ibd., 35. 
1779 No hemos encontrado la respuesta a esta carta, si es que la hubo. 
1780 Cf ibd., 77-78. Aunque le respondió, con serenidad, una larga carta de seis páginas en la que 

le hacía ver que “no sólo era un problema de forma o delicadeza, que ya sería de lata monta; sino también 

un problema de fondo” ibd., 83. 
1781 Cf ibd., 179-181. Su respuesta, cf ibd., 181-183. 
1782 Además, aclara dos de los de la declaración del 8 de diciembre: el cambio de fecha, que como 

hemos dicho fue tema de Rufo Mendizabal y que no se lo comunicó y el de cambio de contenido que había 

sido él y que no había informado por creer que no cambiaba sustancialmente, cf ibd., 68-69. 
1783 Cf ibd., 69-70. 
1784 Cf ibd., 70-72. 
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El 31 de enero de 1952, cuando ya parecía haber pasado el triste incidente, de la 

declaración del 8 de diciembre, Olaechea envió una carta impresa a todos los obispos españoles, 

en la que clarificaba su actuación1785. El primado Pla y Deniel le respondió el 28 de febrero1786. 

Los dos prelados mantenían sus posturas: Pla y Deniel sostenía que el documento del 4 de abril y 

el 8 de diciembre tenían el mismo contenido doctrinal que no eran contrarios, pero eran distintos, 

pues en el segundo había adiciones y aplicaciones muy concretas a la situación legal que requerían 

haber sido presentadas a la Comisión de Episcopal de Enseñanza. Olaechea en cambio, insistía 

en que todas las adiciones del segundo, estaban contenidas de alguna manera en el primer 

documento del 4 de abril y, que, por lo tanto, los dos documentos eran virtualmente idénticos. La 

actuación de Olaechea se entendía dentro de su gran preocupación por defender no sólo la 

enseñanza de los colegios religiosos, sino la independencia de la Iglesia respecto al Estado en este 

campo1787. De todas formas, Olaechea sabía hasta dónde podía llegar, pidió perdón al cardenal 

primado y se sometió a todas las indicaciones del Nuncio1788. 

El 12 de marzo de 1952, Ruiz Giménez envió al primado el anteproyecto de ley con una 

extensa carta de presentación, junto a varios documentos complementarios y aclaratorios, 

como una declaración de todos los Rectores de la Universidades Españolas sobre la 

reforma de la Enseñanza Media. El primado envió copias a cada uno de los miembros de la 

Conferencia y de Metropolitanos y encargó al presidente de la Comisión de Enseñanza que 

presentaran un informe en la reunión de los Metropolitas en Madrid de 2 al 5 de abril de 1952. 

Además, se les entregó un estudio presentado por el Consejo Nacional de Provinciales de 

Institutos Religiosos docentes1789. Se acordó que Pla y Deniel presentara las 

observaciones al Ministro, rogándole que el Proyecto definitivo de la Ley pasase antes 

por los Metropolitas para conocimiento de la Jerarquía.  

Una nueva reunión extraordinaria fue convocada esta vez en Barcelona a finales 

de abril y el 1 de mayo de 1952, de nuevo para estudiar la nueva redacción del ya Proyecto 

de Ley de Enseñanzas Medias, tras haber recibido las observaciones y aclaraciones de la 

Jerarquía de la Iglesia. Se vuelve a estudiar minuciosamente. Al final Plan y Deniel 

informa que el ministro le ha hecho presente que, 

 
“en este proyecto de Ley no puede acceder a lo propuesto en el artículo 24 respecto a 

equiparar los licenciados en facultades eclesiásticas a los profesores numerarios en 

asignaturas de Letras, como tampoco a las modificaciones propuestas a los artículos 25 y 

76”1790. 

 

El 15 de julio de 1952, Olaechea publicaba en el Boletín una primera carta que titulaba 

El proyecto de ley de Enseñanza Media y la Iglesia1791. Informa que ya el Ministerio de Educación 

había presentado el proyecto de ley de Enseñanza Media y que, por medio de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza, tras cordiales y laboriosas negociaciones, había logrado el necesario 

acuerdo con la Iglesia. Como en toda concordancia hay una cierta cesión, una cierta transigencia 

más o menos grande entre las partes concordantes. Es, pues, natural deducir que la concordancia 

lograda no llenaba todas las aspiraciones de la Iglesia. Es consecuencia natural de esta deducción 

el que la Iglesia no sólo no se opusiese, sino que agradeciera los trabajos que se tomaron para 

 
1785 Cf ibd., 192-199. 
1786 Cf ibd., 95-105. 
1787 Cf ibd., 41. 
1788 Cf ibd., 110. 
1789 Una larga acta donde se recogen todas observaciones y correcciones, Cf V. CÁRCEL ORTÍ 

(dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 818. 
1790 Ibd., nº 819. 
1791 La carta pastoral de Olaechea sobre la nueva ley de Enseñanzas Medias, cf BOAV 

(15.07.1952) 229-231. Fue publicada en la prensa diaria valenciana y en otras provincias, también la 

publicó con exactitud, Ecclesia. 
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recoger todas sus aspiraciones. La Iglesia podría proponer las enmiendas dentro del marco de los 

derechos de la Iglesia. 

Informó que los dos elementos a tener presente la Iglesia en este campo educativo eran: 

 

1. Que la Conferencia de Metropolitanos no ha dado informe alguno sobre los artículos 

meramente técnicos del proyecto de Ley por no ser su misión.  

2. Que la Iglesia, tutora del Derecho Natural y de su propio Derecho, tiene que velar con 

el Estado por la custodia de aquél, concordando sus derechos en sus propios Colegios, 

fundados y regidos por la Jerarquía Episcopal y por las Órdenes y Congregaciones 

canónicamente aprobadas. Por ello ha entendido siempre indispensable el concordar con 

el Estado la igualdad e independencia de sus colegios con los del mismo grado de aquél 

y corresponde a los Metropolitanos proponer los medios considerados mejores a fin de 

conseguir que sus derechos sean eficazmente conservados. 

 

En la reunión de Metropolitas de noviembre de 1952 en Madrid, recibió de la 

Secretaría de Estado de la Santa Sede el encargo de enviarle el informe sobre las 

modificaciones propuestas a la Ley de Enseñanzas Medias. Por sugerencia de Olaechea, 

se pospuso un día para que se pudiera leer y estudiar bien las modificaciones, entregadas 

por el Ministro sólo con veinticuatro horas de antelación. Lo cual se aceptó. Olaechea 

defendió la separación de sexos en la educación media (art. 15), la igualdad de 

oportunidades en todos los centros para la obtención de las becas (art. 34) y las 

incompatibilidades de los inspectores de educación (art. 69). Estas observaciones sólo se 

enviaron a la Santa Sede1792. En esa misma reunión se produjo la renovación de las 

Comisiones. Olaechea “agradece que se le liberara de tan pesada carga; pero juzga que 

no es éste el momento oportuno para presentar su dimisión”1793, pero los metropolitanos 

creyeron que al tratarse de una renovación parecía lo más conveniente y fue sustituido 

por el arzobispo de Valladolid, Antonio García y García (1880-1953)1794. 

Una segunda carta pastoral, sobre el tema de las Enseñanzas Medias de Olaechea, 

fue publicada el 1 de enero de 1953, y fechada el 25 de diciembre titulada, Ley de Bases 

de Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938 y Proyecto de Ley de Ordenación de 

la Enseñanza Media presentado a las Cortes, en relación con los colegios de la 

Iglesia1795. Al comienzo de la misma dejaba claro su intención: aclarar ventajas y 

desventajas que traía el nuevo proyecto de Ley con la anterior con respecto a los colegios 

de la Iglesia. En el fondo y la forma, era una crítica al proyecto desde un espacio desde el 

que podía expresarse con libertad como era el Boletín de su propia diócesis. 

Comenzó recordando dos premisas: 

 

- que aún no es ley, sino un proyecto de ley, y por tanto se puede estudiar y 

modificar. 

 
1792 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 830. 
1793 Cf ibd., nº 836. 
1794 Para la diatriba entre el Estado y la Jerarquía católica, siendo Olaechea presidente de la 

Comisión Episcopal de Enseñanza, cf J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-

Giménez y Olaechea (1951-1953)… El estudio se divide en dos partes de diversa extensión: una como 

introducción (15-53) y un apéndice documentario, extenso y muy sabroso e interesante (55-252). El cambio 

de Olaechea como encargado de la comisión de Educación ¿Fue sólo porque era el momento de renovar las 

comisiones o el Primado y los demás prelados veían estratégico un cambio de interlocutor con el Ministerio 

de Educación en ese momento? 
1795 Cf BOAV (01.01.1953) 2-8. La acompaña el documento de la posición del Consejo Nacional 

de Provinciales de Institutos Religiosos Docentes ante el proyecto de ley de ordenación de las 

enseñanzas medias, cf BOAV (01.01.1953) 9-14. 
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- que son colegios de la iglesia tanto los organizados, sostenidos y dirigidos por la 

jerarquía eclesiástica como por instituciones docentes canónicamente erigidas. 

 

Realizó un recorrido histórico sobre la situación de la Enseñanza Media de los 

colegios de la Iglesia: 

 

1. La Ley de Bases de Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, se hizo por el 

Ministerio de Educación Nacional con asesoramiento de algunos docentes de la 

Iglesia y que, aun no cumpliendo todos los deseos de la Iglesia, abría a la 

esperanza: 

a. por su orientación humanística. 

b. por abrir una vía a la libertad de enseñanza, por medio de un Examen de 

Estado, igual para la Enseñanza estatal y que para la Iglesia, a cargo de un 

Tribunal, estatal, sí, pero ajeno al Profesorado estatal. 

2. Desde entonces, los colegios de la Iglesia han venido trabajando: 

a) Con la Ley de 1938 

b) Con disposiciones legales posteriores y por remediar la falta de otras 

(Bachilleratos inferiores, distribución e intensidad de asignaturas, exigencia de 

Cuestionarios para el Examen de Estado, Estatuto para Colegios autorizados, 

inspección, etc.), solicitando tantas y tantas veces la conveniencia de un 

Reglamento de la Ley de 1938, por ser ello una garantía imprescindible de su 

perduración y viabilidad. 

3. Los Colegios de la Iglesia atribuyen a la Ley de 1938 el porcentaje escolar que 

tienen y el porcentaje superior que logran en los Tribunales de Grado. 

4. Los colegios de la Iglesia creen que el nuevo Proyecto de Ley de Ordenación no 

es una ganancia, sino una dolorosa pérdida que les rebaja los derechos que les 

reconoció en justicia la Ley de 1938 (separación perfecta y la perfecta igualdad 

entre colegios estatales y de la Iglesia). 

5. Es verdad que la Ley de 1938, no plasma en su parte dispositiva los derechos de 

la Iglesia, ni habla de ella. 

6. Pese a ello, los colegios de la Iglesia prefieren la perduración de la Ley de 1938 

con las enmiendas prudentes requeridas, a todas las ventajas que, como tales les 

trae el nuevo Proyecto de Ley. 

7. Los colegios de la Iglesia están en manos de las Órdenes y Congregaciones de 

Enseñanza canónicamente aprobadas, pues apenas hay uno que esté en otras. La 

población escolar de los colegios de la Iglesia en la Enseñanza Media, es de dos a 

tres veces superior a la estatal. El porcentaje de aprobados en el examen de estado 

de los colegios de la Iglesia es superior al del resto de la población escolar. Todos 

los religiosos, unidos en sus Provinciales y en el Consejo Nacional de 

Provinciales, agradecerían en el alma la perduración de la Ley de 1938, abierta la 

vía a las enmiendas que la vida viene aconsejando (como consta por documentos 

escritos), aun a trueque de renunciar, repetimos, a las ventajas que, a los colegios 

de la Iglesia, como a tales, les trae el nuevo Proyecto de Ley. 

 

Sobre la nueva ley dice:  

 

1. Comprende que se defienda: 

a. su parte técnica. 

b. Los derechos de la Iglesia en sus colegios. 

2. No comprende que se defienda: 
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a. Todas las ventajas que saca la Iglesia de esta nueva ley de Enseñanzas 

Medias. 

b. Que crean que esta nueva Ley trae una ventaja superior a la Ley de 1938. 

c. Que favorece la libertad de enseñanza, cuando la que hace es reducirla 

(tribunales de grado, las titulaciones del profesorado) 

Concluye Olaechea con un fuerte alegato contra la nueva Ley, afirmando que 
 

“si el Proyecto de Ordenación de la E. M. presentado a las Cortes llega un día a ser Ley, 

tal cual es, la historia tendrá que reseñar con toda verdad que la preferencia de los 

Colegios de la Iglesia entró en la caja de la muerte Ley de Bases de E. M. el día de la 

promulgación de la Ley de Ordenación de la E. M., y que ese día la desilusión y el dolor 

izaron bandera a media asta en la entraña de sus derechos y esperanzas. Tendrá que 

reseñar de igual suerte que, al formar los Colegios de la Iglesia en el cortejo fúnebre, 

elevaron—pues nobleza obliga—un canto de gratitud a la muerta, a la que abrió un día, 

alumbrado por el 18 de julio, la vía a la sana libertad de enseñanza”1796. 

 

Pese a la oposición de Olaechea a la nueva Ley de Ordenación de la Enseñanza 

Media ésta fue aprobada el 26 de febrero de 19531797. La prudencia de Pla y Deniel y el 

espíritu de la reforma parecía haber vencido frente al espíritu más combativo de Olaechea 

como protector de los colegios religiosos.  

A mediados de marzo de 1953, en la primera página de Ya, Ángel Herrera Oria, 

Obispo de Málaga, se refirió a la nueva Ley de Enseñanza Media alabando a sus 

principales promotores (no haciendo referencia a Olaechea): 

 
“Es de justica que, como obispo, yo aplauda y agradezca la noble  prudente gestión del 

señor Ruiz Giménez en la tramitación de la Ley de Enseñanza Media. De la ley misma 

nada debo añadir al concienzudo y autorizado artículo publicado en Ecclesia. Lo que en 

él se dice es lo que piensa en la materia, queridos hijos, el obispo de Málaga. 

En cuanto a la actuación del señor ministro y de su inmediato colaborador, diré que ha 

sido de una fidelidad para la Iglesia, representada en la jerarquía, verdaderamente 

ejemplar”1798. 

 

El investigador que mejor conoce este asunto, Alfonso Sánchez, concluye 

diciendo: 
 

“Estas divergencias entre los obispos nunca salieron a la luz pública, como tantas cosas. 

Estaban en juego el prestigio y la autoridad de la jerarquía eclesiástica ante los fieles. 

Hay que recordar que una de las razones por las que se cortó la publicación del documento 

de 8 de diciembre fue la de evitar que aparecieran divisiones dentro del episcopado, lo 

cual no significa que no existieran”1799. 

 

Años más tarde en un contexto bastante diferente, la clausura del XIII Cursillo de 

pedagogía para religiosas, celebrado en Valencia los días 29-30 de octubre 1960, en su 

conferencia final titulada La santa libertad de enseñanza, afirmaba Olaechea echando la 

vista atrás: 

 

 
1796 Cf BOAV (01.01.1953) 8. 
1797 Cf BOE 58 (27.02.1953) 1119-1130. 
1798 “Ya” (18.03.1953) 1. 
1799 J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea 

(1951-1953)… 52. 
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"Estoy gozoso en el Señor de las batallas que hemos librado al frente de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza en otros tiempos. Batallas que nos dieron no pocos dolores y que 

ahora acaso se cosechen frutos abundantes. Aquellas batallas se ganaron esencialmente, 

y no del todo, por desconocerse los derechos de la ley natural y de la Iglesia. 

Es una pena y grande el que la Iglesia no pueda formar a los pobres, especialmente en la 

Enseñanza Media, porque se lo impiden las gabelas docentes y la justa asistencia 

económica del Estado. Cuesta doble la enseñanza dada por los Religiosos que la 

enseñanza dada por el Estado.  

El Estado reconoce a la Iglesia como Sociedad soberana y perfecta y, por tanto, sus 

derechos de tal. El Estado tan sólo tiene funciones complementarias; y supletorias, cuando 

faltan iniciativas sociales que reclamen el bien común1800. 

 

Olaechea, ya con 72 años, recuerda esas batallas dialécticas por la enseñanza, que 

si bien fueron duras, ahora se recogía lo sembrado y una crítica velada al Régimen y a la 

labor del Gobierno que debiendo actuar en sus funciones complementarias y supletorias 

como sujeto subsidiario para formar a los pobres, especialmente en la Enseñanza Media, 

no les prestó la justa asistencia económica. Y un guiño a la labor de los religiosos y su 

buena gestión de los recursos, no olvidemos en el contexto en que habla y que Olaechea 

era un religioso que se había dedicado a la educación y sabía de lo qué se trataba. 

 

Decreto de 21 de marzo de 1958 (1958)1801. 

 

Ya en noviembre de 1957, Olaechea fue encargado por la Conferencia de 

Metropolitas de presentar la conveniencia o menos de la creación de un Patronato 

Nacional de Escuelas Profesionales de la Iglesia para aprovechar una serie de ayudas 

económicas ofrecidas por el Estado. La Conferencia aprobó el siguiente acuerdo: 

 
“no cree necesario la constitución de ese Patronato, pero sí que el Secretariado de 

Enseñanza Profesional que la Comisión Episcopal de la enseñanza ha creado, sea 

presidido por uno de los obispos que lo integran y la compongan también seglares 

técnicos en esa enseñanza y ella se encargue de todos los problemas que ella debe 

afrontar: reconocimiento oficial, ayudas, instrucción y educación de los alumnos, 

inspección y reparto de subvenciones”1802. 

 

Ley de Formación Profesional e Industrial de julio de 19551803, promulgada bajo 

el ministerio de Ruiz-Giménez, nacía con unos objetivos concretos. 

 
“La presente Ley se propone adecuar y actualizar el Estatuto de 1928, introduciendo 

profundas modificaciones, tanto en lo que respecta a los órganos rectores de la FP, centros 

docentes y sistemas de enseñanza, cuanto en lo que atañe a la participación directa de la 

industria en su orientación y sostenimiento de esta importante faceta de la educación, que 

por primera vez se apoya sobre un fuerte soporte económico, resultado de la progresiva 

industrialización del país”1804. 

 

Tras dicha Ley se publicó en 1958 el Decreto de 21 de marzo de 1958 que 

reorganizaba y simplificaban los estudios en dos etapas: una de preaprendizaje de tres 

 
1800 Cf BOAV (febrero, 1961) 137-128. 
1801 Cf BOE 78 (01.04.1958) 588. 
1802 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 1031. 
1803 Cf BOE 202 (21.07.1955) 4442-4453. 
1804 Manuel de PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideología en la España contemporánea. Barcelona, 

Labor 19862, 387. 
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años de duración Una primera etapa de Aprendizaje, con tres años de duración a la que 

se accedía a partir de los 14 años cumplidos y con Certificado de Estudios Primarios. Al 

finalizar se obtenía el título de Oficial industrial en una de las 15 ramas profesionales 

ofertadas, todas industriales (Oficialía) y una segunda etapa de Maestría de dos años de 

duración a la que se accedía con el título de Oficial industrial, siempre dentro de la misma 

rama. Al finalizar se obtenía el título de Maestro industrial (Maestría. 

Olaechea, como miembro de la Comisión de Enseñanza en las Cortes, había 

intervenido en la última discusión de la ponencia sobre la modificación de la Ley de 

Formación Profesional e Industrial de 19551805. 

 

Ley de Universidades Laborales (1959)1806. 

 

En la VI Legislatura de las Cortes (1958-1961), se discutió una nueva Ley sobre 

las Universidades Laborales. En la Comisión de trabajo, Olaechea intervino en dos 

sesiones bajo la presidencia de José Luis Corral Sáiz (1909-1975)1807 para modificar el 

texto motivándolo: 

 

- La primera corrección era sustituir la expresión “juventud trabajadora”, por 

“capacitar profesional y técnicamente a los alumnos”, pues en las universidades 

laborales se admiten alumnos no tan jóvenes y porque en las expresiones, “laboral, 

profesional y técnico” se sobreentiende ya la trabajadora (artículo 1º). 

- La segunda corrección era sustituir “órdenes religiosas”, por “entidades 

paraestatales del Movimiento o de la Iglesia (artículo 4º). 

 

En otras intervenciones comunicó sus impresiones sobre la Ley: 

 

- Alaba la creación de las Universidades laborales. 

- Hace referencia a sus orígenes familiares obreros y salesianos. 

- La gran necesidad que tiene España de obreros cualificados. 

- La defensa de la Universidades laborales de la Iglesia. 

- La pertinencia de citar la Ley de Enseñanza Media laboral. 

 

Las dos modificaciones al texto propuestas por Olaechea se admitieron. 

 

Proyecto de Ley para la extensión de la Enseñanza Media (1962)1808. 

 

En la VII Legislatura (1961-1964) participó en la Comisión de Educación 

Nacional en la sesión del 31 de marzo bajo la presidencia de Leopoldo Eijo Garay. El 

tema era la extensión y el impulso de la Enseñanza Media, sobre la ley ya aprobada en 

1953, en España1809. 

Olaechea interviene en varias ocasiones, reforzando el papel de la Iglesia: 

 

 
1805 Cf PHB 797. 
1806 La Ley de 11 de mayo, sobre Universidades laborales, se aprobará y se publicará en el BOE 

113 (12.05.1959) 6929-6930. 
1807 Sobre las intervenciones de Olaechea en esta comisión, cf ACD. Cuartillas taquigráficas de 

sesiones de las comisiones en la legislatura VI, comisión de trabajo, sesiones 20-21 abril 1959. 
1808 Ley de 14 de abril, sobre extensión de la enseñanza media, fue publicada en el BOE 91 

(16.04.1962) 5102-5102. 
1809 Sobre las intervenciones de Olaechea en esta Comisión, cf ACD. Cuartillas taquigráficas de 

sesiones de las comisiones en la legislatura VII, comisión de educación nacional, sesión 31 marzo 1962. 
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- Propone la siguiente modificación al texto: en lugar de “Estado, Ayuntamientos, 

Corporaciones Públicas” se diga, “Corporaciones Públicas, Instituciones 

Eclesiásticas, del Movimiento o personas civiles” (artículo 1º). 

- Defiende las competencias del Consejo Nacional de Educación. 

- Defiende la presencia de la Iglesia en las Cortes. 

 

Se acepta su modificación al texto en su primer artículo. En enero de 1963 publica 

una carta en el periódico Levante de Valencia titulada Carta abierta a cuantos se 

preocupan por la necesaria difusión de la Enseñanza Media1810. A los que se unieron los 

Provinciales y directores de los centros de la Iglesia de Valencia. 

 

Proyecto de Ley sobre bases de la seguridad social (1963)1811. 

 

En la VII Legislatura (1961-1964) participó en la sesión del 13 de diciembre de 

1963 en la Comisión especial para el estudio del Proyecto de ley sobre bases de la 

seguridad social, bajo la presidencia de José Luis Corral Sáiz1812. 

En todas sus intervenciones se reconoce al Olaechea crítico, irónico con el 

Régimen (sobre todo con la estrategia falangista, ya con menos poder e influencia que en 

los años 40 y 50). 

 

- Reconoce su desconocimiento total del tema y su sorpresa al haber sido elegido 

para esa Comisión sin su permiso (pues se encontraba en Roma). 

- No obstante, esas limitaciones personales, declara sus dudas sobre el contenido 

de la ley, a la que califica como de “un estatismo lejano de la mente del 

legislador”, de una forma velada pero evidente. 

- Cree en la pertinencia de devolverla al Gobierno, “porque en el proyecto 

presentado ve tales oscuridades, o tales lagunas básicas, para un mejor estudio”. 

- Remata su intervención, todo ella llena de crítica irónica, dirigiéndose a los 

miembros de la Comisión, que entienden más que él, para que actúen en 

consecuencia. 

 

La ley fue aprobada el 30 de diciembre de 1963. 

 

Proyecto de Ley sobre las Asociaciones de los Cabezas de Familia (1964)1813. 

 

Su intervención en el Proyecto de Ley sobre las Asociaciones de los Cabezas de 

Familia fue de gran importancia. Aparentemente la finalidad de la propuesta parecía un 

tema de poco fuste, pues en teoría se trataba de ofrecer un estatuto jurídico al derecho de 

 
1810 Cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Carta abierta a cuantos se preocupan 

por la necesaria difusión de la enseñanza media (2 copias). 
1811 Ley de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, fue publicada en el BOE 312 

(30.12.1963) 18181-18190. 
1812 Sobre las intervenciones de Olaechea en esta Comisión, cf ACD. Cuartillas taquigráficas de 

sesiones de las comisiones en la legislatura VII, comisión especial, sesión 13 diciembre 1963. 
1813 Sobre la posición de Olaechea ante esta Ley sobre los cabezas de familia de 1964, cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Los obispos españoles tras la segunda Guerra Mundial…, 60. La carta de 1965 dirigida a 

Jorge Jordana de Pozas, delegado nacional de asociaciones del Movimiento y reproducida en Laureano 

LÓPEZ RODÓ, Memorias. Tomo I. Barcelona, Plaza & Janes 1990, 758-759 (reproducida por V. CÁRCEL 

ORTÍ, Pablo VI y España…, 876-877). Ante la oposición de parte de los obispos, Franco ordenó que se 

retirara el proyecto de ley. Se le pidió igualmente a Olachea que retirara su propuesta de enmienda general, 

cosa que hizo enseguida, y del proyecto nunca más se habló, cf Federico SILVA MUÑOZ, Memorias 

políticas. Barcelona, Planeta 1993, 91-93. 
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representación de la familia, en el marco de las tres estructuras básicas del Régimen 

español: ayuntamiento, sindicato y familia1814. Pero la realidad era otra. La Ley tenía 

detrás toda una estrategia de control del poder político y dominio en el Régimen por parte 

de los distintos grupos ideológicos convergentes en el franquismo1815, en este caso la 

Falange. Entraba dentro del objetivo de extender su control a todos los ámbitos sociales, 

la enseñanza y la familia en estos casos, para controlar y recortar los derechos de la Iglesia 

a actuar libremente en la sociedad para cumplir sus fines específicos1816. 

La defenestración del ministro secretario General del Movimiento, José Luis 

Arrese Magra (1903-1986), tras presentar en 1956 los proyectos constitucionales en los 

que la Falange se convertiría en la única fuerza política con posibilidades reales de influir 

en la sociedad1817, siendo destituido por Franco, nombrando en su lugar a José Solís Ruiz 

(1913-1990) el 25 de febrero de 1957, representaba una derrota de la Falange en toda 

regla en su intento de construir un auténtico Estado nacional-sindicalista apoyado en un 

partido único, aunque no cejarían los falangistas en su intento. Una de las estrategias fue 

crear un cauce de promoción de falangistas a las más altas instituciones del Estado a través 

 
1814 Proclamadas en el Fuero de los españoles de 1945 y en la ley de principios del Movimiento 

Nacional en 1958. 
1815 Uso el concepto de grupo ideológico convergente en el franquismo, me parecen más acertados 

y descriptivos, si bien más largo, que los de familia o familias del franquismo, usado y popularizado por 

Armando de Miguel (cf Armando de MIGUEL RODRÍGUEZ, Sociología del franquismo. Análisis ideológico 

de los ministros del Régimen. Barcelona, Euros 1975) o el de grupo político y coalición reaccionaria, dada 

la connotación del adjetivo político que parece referirse a una pluralidad política o a la de pluralismo 

político limitado que él mismo critica en su artículo, así como el adjetivo reaccionario, como si estos grupos 

fueran incapaces de evolucionar según los tiempos y las coyunturas históricas (cf Glicerio SÁNCHEZ RECIO, 

Familias políticas, estructuras de poder, instituciones del Régimen, en Miguel Ángel RUIZ CARNICER 

(coord.), Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975). Vol. I. 

Zaragoza, Instituto "Fernando El Católico" 2013, 218). Estos grupos ideológicas convergentes en el 

franquismo fueron, en su mayoría, los que apoyaron la sublevación militar de 1936 y componían un amplio 

abanico ideológico. Su convergencia estaba basada en el rechazo a la República, cómo Régimen de 

gobierno y por las políticas desarrolladas; en aspectos comunes como: la confesionalidad católica del 

Estado, la implantación de un poder nacional español fuerte y centralizado, sustentado en los principios de 

unidad de España, autoridad y jerarquía, y la imposición de un orden social basado en la defensa de la 

familia y de la propiedad privada. Entre estos grupos estaban los militares hostiles a la república, 

conservadores y afines ideológicamente a las derechas; los monárquicos, a su vez divididos en dos grandes 

grupos: los carlistas o tradicionalistas, que habían sido integrados en el partido único (Comunión 

Tradicionalista), y los juanistas que eran los partidarios de la restauración en el trono del heredero de 

Alfonso XIII (Renovación Española), su hijo Juan de Borbón, que optaron por una monarquía parlamentaria 

desde 1945. También se encontraban los falangistas con planteamientos muy cercanos al fascismo italiano, 

aspirando a la creación de un Régimen totalitario controlado por un partido único. Éstos siguieron ocupando 

puestos importantes en el Régimen hasta su final. Los católicos no pertenecían a ninguna corriente o partido 

político concreto, pero estaban inscritos en alguna de las dos organizaciones católicas, la mayoría formados 

en los grupos de la AC: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. La primera 

colaboró con el franquismo activamente en todos los gobiernos, la segunda llegó a alcanzar una gran 

influencia en la España franquista dada la alta cualificación profesional de sus miembros, fueron conocidos 

como los tecnócratas, por su eficiencia técnica y administrativa. Sobre el tema, aunque usa otros términos, 

nos parece esclarecedor el artículo, cf G. SÁNCHEZ RECIO, Familias políticas, estructuras de poder…, 217-

229. 
1816 Sobre su conciencia actuaba la motivación de actuar a favor de los derechos de la Iglesia. En 

1967, afirmaba por carta a Juan Antal que no podría ir a Roma “pues en este intervalo tenemos en el telar 

en las Cortes dos Leyes que interesan mucho a la Iglesia y a España: la de “libertad religiosa” y la de la 

“representación pública familiar”: “Creo que tengo el deber de estar en escena ó entre bastidores, trabajando 

por la mayor gloria de Dios” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Barcelona, 19.03.1967. 
1817 La comisión permanente de la Conferencia de Metropolitanos manifestó su disconformidad y 

los tres cardenales españoles, Pla y Deniel, Quirós Palacios y Arriba y Castro, entregaron una nota a Franco 

en la que manifestaban su opinión sobre los proyectos de leyes fundamentales del ministro Arrese, cf V. 

CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 399. 
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de la promoción de las asociaciones familiares dotándolas de poder político. Esas 

asociaciones deberían tener capacidad de promocionar a sus hombres a todo tipo de 

organismos públicos, que iban desde las concejalías a los escaños en las Cortes, pasando 

por todos los institutos nacionales: vivienda, sanidad, etc. Por su parte, la Jerarquía 

Eclesiástica vio igualmente en esas asociaciones familiares la oportunidad para llevar a 

esos organismos a personas directamente vinculadas a las asociaciones católicas. Ambas 

instituciones tenían, gracias al decreto de asociaciones de 1941, unas bien organizadas 

asociaciones en las que apoyarse para conseguir los fines propuestos. Con ese fin, ambas 

se unieron en un primer momento para redactar unos proyectos de ley que pudieran hacer 

realidad sus ilusiones. Este proyecto, bien visto por ciertos sectores de los católicos, dio 

lugar a un período de colaboración entre católicos y falangistas entre 1957 y 1963.  

A finales de 1957 o principios de 1958, la Secretaría General del Movimiento 

elaboró un Anteproyecto de Estatuto de Asociaciones del Movimiento. En su artículo 3º 

declaraba de forma explícita que las asociaciones de la Iglesia podrían promocionarse de 

forma autónoma. El borrador del Anteproyecto elaborado por la Comisión Permanente 

pasó por el Consejo Nacional del Movimiento, donde se introdujeron algunas 

modificaciones. Se opusieron al borrador el Ministerio de Gobernación y otros 

ministerios como Industria, Hacienda y Obras Públicas. La jerarquía eclesiástica se 

opondría frontalmente al proyecto, al que consideraban muy distinto del primer 

borrador1818. Este proyecto de ley impedía de hecho, aunque no de derecho, beneficiarse 

a los católicos de ese derecho. Esta oposición fue apoyada especialmente por los 

ministerios de Gobernación y Presidencia, aunque estos por distintos motivos que 

aquellos. Los miembros de la jerarquía no deseaban el monopolio pretendido por la 

falange y la Presidencia y Gobernación no deseaban que ningún tipo de asociaciones, 

falangistas o no, pudiera promocionar a políticos vía elecciones. La lucha interna por 

espacios de influencia y poder entre los distintos grupos, fue intensa1819. El proyecto fue 

presentado y aprobado por el Gobierno el 12 de junio de 1964. 

El 7 de julio de 1964, la Conferencia de Metropolitanos Españoles envió una nota 

verbal al ministro Solís, en la que se expresaba extrañeza por el articulado del Proyecto 

de ley: 

 
“[…] nos sentimos obligados a expresar nuestra sorpresa y sentimiento porque el texto 

del citado proyecto de ley apenas ha tomado en consideración los resultados del trabajo 

y la redacción aportada al proyecto de ley por la Comisión oficialmente nombrada para 

el estudio del mismo y de la que formaron parte algún Prelado y representantes de algunas 

asociaciones familiares constituidas y dirigidas por la Iglesia”. 

 

El Ministro Solís, el 8 de octubre de 1964, envió una carta a Casimiro Morcillo, 

explicándole cómo se estaban desarrollando las negociaciones, y proponiéndole un texto 

alternativo para paliar en algo lo que significaban esos artículos 3º y 4º del Proyecto de 

 
1818 El artículo 3º había desaparecido. El ataque más fuerte al anteproyecto tuvo su origen en un 

escrito atribuido a la HOAC, enviado a muchos prelados y publicado en el periódico francés Le Monde, cf 

Pedro COBO PULIDO, Las asociaciones de cabezas de familia como cauce de representación: un fallido 

intento de apertura del Régimen franquista, en “Espacio, Tiempo Y Forma, Serie V, Hª. Contemporánea” 

14 (2001) 458. 
1819 La fuerza de la Iglesia y sus asociaciones era fuerte. “En 1964 se creó la Unión Nacional de 

Apostolado Seglar (UNAS) con el fin de coordinar el apostolado seglar dependiente de la jerarquía, 

llegando a contar, a finales de los sesenta, con más de un centenar de instituciones organizadas en dieciséis 

grupos, además de poseer 47 radios y numerosos periódicos. Estas cifras, y la enorme influencia de los 

obispos en la población española, nos proporcionan substancial información acerca de la importancia que 

podían tener estas asociaciones si encontraban un cauce para promocionar hombres hacia la vida pública” 

P. COBO PULIDO, Las asociaciones de cabezas de familia…, 442. 
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Ley. En esta carta, Solís manifestaba al arzobispo que estaba satisfecho con las 

negociaciones que se estaban llevando a cabo entre el Delegado Nacional de 

Asociaciones, Jorge Jordana de Pozas (1923-1999), y el obispo, Juan Ricote Alonso 

(1905-1972), vocal de la Comisión Permanente de la Familia Española. Entre los 

acuerdos a que se habían llegado se encontraba la inclusión de un nuevo artículo entre el 

tercero y el cuarto. Este artículo pretendía salvaguardar los intereses de la Iglesia en lo 

que se refería al asociacionismo y su participación política. El nuevo texto decía: 
 

“La Iglesia Católica podrá mantener, organizar y promover la constitución de 

Asociaciones de Cabezas de Familia, en relación con sus propios fines y que tendrán el 

estatuto y los derechos y deberes correspondientes, con arreglo a derecho concordado y 

su desarrollo legal y reglamentario. Nada de lo establecido en la presente Ley podrá ser 

aplicado o interpretado para restringir los citados derechos o agravar los deberes 

correspondientes. 

La participación activa de las Asociaciones de Cabezas de Familia de la Iglesia en los 

cauces representativos públicos, se realiza por los medios establecidos en la presente Ley. 

Su utilización es voluntaria para las citadas Asociaciones de Cabezas de Familia de la 

Iglesia en las Federaciones Provinciales y Unión Nacional, se produce de pleno derecho, 

tan pronto como se acredite su condición”.  

 

Casimiro Morcillo en carta de uno de noviembre de 1964 le respondía: 
 

“Con la mayor atención he leído el artículo que me propone y se refiere a las Asociaciones 

de la Iglesia. Se lo he dado a leer a otros Prelados y a todos nos ha parecido que responde 

adecuadamente a los deseos de la Jerarquía tal como habían sido expresados en las 

conversaciones habidas anteriormente a la presentación del proyecto ley a las Cortes”. 

 

La oposición por parte de algunos arzobispos fue intensa y constante, liderando 

dicha discrepancia Olaechea que no se mostró satisfecho con la sola modificación 

introducida. Unos días más tarde fue nombrada en las Cortes una comisión formada por 

47 procuradores, entre los que se encontraban varios arzobispos, para estudiar el asunto. 

En ella se manifestaron dos tendencias claras: una más conciliadora abanderada por 

Casimiro Morcillo en la que sostenía que tratarían de mejorar la ley y otra más combativa 

encabezada por Olaechea que consideraba el texto viciado en su base y que por tanto 

debía ser rechazado y retirado, dando las siguientes razones: 
 

“1) porque el proyecto partía del falso presupuesto que la nación española y el 

Movimiento Nacional eran la misma cosa; 

2) estableciendo que el sistema jurídico asociativo del Movimiento era el cauce obligado 

a través del cual podían ser ejercidos los derechos políticos de los cabezas de familia, el 

proyecto negaba a estos últimos el derecho natural de constituir libremente sus propias 

asociaciones; 

3) las asociaciones familiares, “con fines específicos”, y en primer lugar las asociaciones 

familiares de la Iglesia, eran libres solamente por lo que se refería a su Régimen interno 

y a sus actividades “específicas”, pero no lo eran si querían ejercer un derecho de 

representación pública, pues entonces deberían integrarse en el sistema asociativo del 

Movimiento; 

4) el proyecto significaba un retroceso sobre el sistema representativo vigente; 

5) la Iglesia no podía aprobar este proyecto, que le quitaba a la familia su carácter natural 

ultrapolítico y mientras no se reconociesen otros derechos fundamentales”1820. 

 

 
1820 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 301-302. 
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La posición de Olaechea era compartida mayoritariamente por los prelados. En 

una carta de Olaechea a Jorge Jordana, fechada el 18 de enero de 1965, revalida su 

oposición al mismo tiempo que su honradez en defensa de los intereses de la Iglesia y, 

del Régimen1821. En una reunión en la nunciatura de Madrid, se pidió a Federico Silva 

que escribiera la minuta de la carta que Olaechea, en nombre de la Conferencia de 

Metropolitanos, enviaría a Franco expresándole su oposición al proyecto porque “no cree 

se acomode a los principios del derecho natural que amparan la constitución de la familia 

como cédula social básica, tanto de la sociedad civil como de la Iglesia, y también porque 

estima que no favorece la unidad entre los españoles”. Asegurando al final de la misiva 

que “esta petición se hace con la más completa y absoluta reserva para que en modo 

alguno pueda ser interpretada ni tampoco utilizada con fines políticos o partidistas”. La 

misma fue firmada por Olaechea, dirigida a Franco, y fechada en Madrid el 29 de enero 

de 1965. Casimiro Morcillo también se unió a este grupo poco después. Franco ordenó la 

retirada del proyecto de ley y se pidió a Olaechea que retirara la propuesta de enmienda 

general y presentara otra que pedía la suspensión sine die del proyecto1822. El proyecto 

nunca vio la luz y las asociaciones familiares nunca tuvieron la capacidad política que 

habían deseado tanto católicos como falangistas1823. El apoyo de la Iglesia al Régimen 

que aparecía, popularmente, como inquebrantable y sin fisuras, no fue del todo así, 

especialmente en lo que se refiere a las relaciones de la Iglesia española con la Falange, 

como lo ilustra este caso, pues la mentalidad totalitaria de muchos de los hombres de esta 

última, chocaba necesariamente con el deseo de autonomía de la Iglesia respecto a la 

enseñanza, al apostolado obrero, al asociacionismo etc. Muy ilustrativa es la conclusión 

de Pedro Cobo en su artículo: 
 

“quizá sí sea posible adivinar que, de haber triunfado las tesis de los católicos, en especial 

la posición de Monseñor Olaechea, en el sentido de dejar participar en las elecciones a 

todo tipo de asociaciones legalmente constituidas, el Régimen podría haber sufrido un 

proceso de cambio más rápido hacia la democracia. Por el contrario, es posible que de 

haber triunfado las tesis de Solís y de Jordana de Pozas, en el sentido de permitir que 

únicamente los falangistas pudieran llegar a través de elecciones a los innumerables 

cargos previstos en la LACF, se hubiera producido una involución”1824. 

 

Proyecto de Ley sobre integración del Cuerpo Técnico a extinguir de 

Interventores Civiles procedentes de la Administración del antiguo Protectorado de 

España en Marruecos (1964). 

 

En la VIII Legislatura (1964-1967), formó parte de la Comisión de Leyes 

Fundamentales y presidencia del Gobierno bajo la presidencia de Esteban de Bilbao y 

Eguía, marqués de Eguía (1879-1970), el 2 de diciembre de 19641825. 

 
1821 Cf ibd., 876-877. Es el documento 17 del anexo, reproducido también en L. LÓPEZ RODÓ, 

Memorias I…, 758-759. 
1822 Cf Federico SILVA MUÑOZ, Memorias Políticas. Las memorias del “Ministro Eficacia”, 

testigo privilegiado de su época. Barcelona, Planeta 1993, 91-93. Sus repercusiones eran internaciones 

como lo evidencia una pequeña información enviada por el capellán de los emigrantes españoles en Arles 

(Francia), cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Espagne. L’archêveque de Valence 

s’oppose à un projet de loi, en “Le Monde” (janvier, 1965). 
1823 V. CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España…, 302. 
1824 P. COBO PULIDO, Las asociaciones de cabezas de familia como cauce de representación…, 

487-488. 
1825 Sobre las intervenciones de Olaechea en esta comisión, cf ACD. Cuartillas taquigráficas de 

sesiones de las comisiones en la legislatura VII, comisión de leyes fundamentales y presidencia del 

Gobierno, sesión 2 diciembre 1964. 
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El Diario de la sesión de la Comisión no recoge ninguna intervención de 

Olaechea, sin duda porque se trata de un tema extraño a sus intereses. La ley fue aprobada 

y publicada el 17 de diciembre de 19641826. 

 

Proyecto de Ley de Representación Familiar en Cortes (1967). 

 

La última aparición de Olaechea en una Comisión de discusión de proyectos de 

ley se centra en uno de sus temas preferidos, la familia. Será su última gran batalla en las 

Cortes, la Ley de Representación Familiar en Cortes de 28 de junio de 1967. 

Al final de la VIII Legislatura (1964-1967), en las tres sesiones del 19, 23 y 26 de 

mayo de 1967 y bajo la presidencia de Joaquín Bau Nolla, conde de Bau (1897-1973) se 

estudió este Proyecto1827. 

En la sesión del 19 de mayo de 1967: 

 
Pidió que le fuera aclarado el concepto de jurisdicción (que él entiende para la iglesia 

católica y otras religiones “apoyada en nuestra Nación por el Poder Civil”). Por tanto, 

teniendo en cuenta la jurisdicción católica y la de otras religiones, los que las ejerciten no 

podrán ser candidatos en esa provincia. 

 

Su intervención fue aceptada y la enmienda recogida. Aparecerá en el artículo 7º 

de la ley ya aprobada. 

En la sesión del 23 de mayo de 1967, Olaechea presentó a la Comisión un escrito 

firmado en el que hacía dos sugerencias: 
 

1. Una para la Comisión: en el artículo 7, párrafo segundo, a las palabras “por 

certificación de la Junta de Gobierno de la Federación Provincial de Asociación 

Familiares”, pide que se le añadan unas palabras que aclaren que no se excluyen a las 

demás, como por ejemplo “y Asociaciones o Federaciones legalmente reconocidas de 

función familiar, ámbito provincial, y profesión de los Principios del Movimiento y 

demás Leyes Fundamentales del Reino”. Olaechea se refería claramente a las 

Federaciones Católicas de Padres de Familia. 

2. Otra para el Gobierno: Que promulgue una Ley de Asociaciones o Federaciones de 

función familiar, para garantizar así que los futuros candidatos familiares a Cortes 

ostenten una verdadera representación orgánica y así garanticen la representación de 

todos los cabezas de familia, encuadrados o no en la Ordenación Jurídica del Movimiento, 

con expresa adhesión a los Principios del mismo y a las leyes fundamentales del Reino. 

 

El Presidente le contestó, viva voce, que los ponentes en la Comisión le 

responderían a la primera sugerencia y él mismo trasladaría, por medio del presidente de 

las Cortes, la segunda sugerencia al Gobierno. 

En la sesión del 26 de mayo de 1967: 

 
- Propone e insiste en cambiar la redacción proponiendo “Asociaciones de índole familiar”, 

en lugar de “Asociaciones Familiares”, que parece pretender la exclusión de algunas. La 

enmienda fue rechaza. 

 
1826 Ley de 16 de diciembre, sobre integración del cuerpo técnico a extinguir a interventores civiles 

procedentes de la Administración del antiguo Protectorado de España en Marruecos, fue publicada en el 

BOE 302 (17.12.1964) 16823. 
1827 Sobre las intervenciones de Olaechea en esta comisión, cf ACD. Cuartillas taquigráficas de 

sesiones de las comisiones en la legislatura VII, comisión de leyes fundamentales y presidencia del 

Gobierno, sesiones 19, 23 y 26 mayo 1967. 
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- El artículo 7 quedó aprobado sin enmiendas, sólo con el rechazo de tres miembros de la 

Comisión: Olaechea (siendo motivado: “Siento disentir grandísimamente, y lo hago, 

según creo, en favor de todos”), Alberto Martín Artajo (1905-1979) y Alfonso Balcells 

Gorina (1915-2002). Lo que provocó un momento de gran tensión dentro de la Comisión 

(“tranquilizar un tanto el ambiente cargado de la Comisión”), llegándose a increpar al 

alcalde de Barcelona, José María de Pórcioles Colomer (1904-1993). 

 

La Ley salió adelante y fue aprobada el 28 de junio y publicada el 1 de julio de 

19671828. 

 

b) Económicas 
 

Banco de Caridad de Nuestra Señora de los Desamparados (1947). 

 

El Banco de los Desamparados o el Banco de los pobres, “nuestros señores en 

Jesucristo”, fue una institución original creada en Valencia en 1947 por Olaechea1829. En 

la pastoral de la fiesta de la Virgen de los Desamparados del 11 de mayo de ese año, su 

primera fiesta de la Patrona como arzobispo, Olaechea narró el nacimiento de la idea1830. 

En el traslado de la Virgen de su capilla hasta la catedral, le pareció “algo original e 

inenarrable”. Lo experimentó como expresión del gran amor que los valencianos sentían 

hacía su Patrona y tuvo la intuición de unir esa gran devoción mariana con la situación de 

pobreza y marginación (él dirá de “desamparo”) en la que vivían muchos de sus 

conciudadanos y que le golpeaba la conciencia. Se preguntaba en la carta, “¿No será a 

condición de que, al buscar filialmente su amparo, nos sintamos con Ella amparadores?”. 

Unió de esta manera creativa y pastoral, el sentirse amparados por la Virgen, la devoción, 

y, en agradecimiento, el convertirse en amparadores, el compromiso social hacia los más 

necesitados. En otras palabras, amplió la devoción popular a la Virgen y la tradujo en 

compromiso y en solidaridad con los más pobres y necesitados de una manera lógica y 

sencilla, Virgen y pobres, fe y caridad. El título de la pastoral era harto significativo: La 

Virgen de los Desamparados y los desamparados de la Virgen. 

 
“Pues tan de veras amáis a la Virgen de los Desamparados, a la que no veis sino en efigie, 

¿cómo no amaréis a los desamparados de la Virgen, a los que veis en la sangrante realidad, 

a las puertas de vuestra casa? Si le urge al hermano amparo y tú le cierras las entrañas de 

tu misericordia, ¿puedes decir sin mentira que tienes amor a Dios y, por tanto, a su Madre 

y tu Madre? Amparad y seréis amparados. No améis con los labios, sino con obras y 

verdad”1831. 

 

 
1828 Ley de 28 de junio, de Representación Familiar en las Cortes, fue publicada en el BOE 156 

(01.07.1967) 9181-9182. 
1829 Es cierto que él mismo señala que “en otras partes de España funcionaba con carácter similar 

el Banco de la Providencia, el Banco de los pobres y otros” PHB 854. También vendrían más como la del 

conocido obispo auxiliar de Rio de Janeiro, Hélder Câmara (1909-1999) que fundo el Banco da Providência 

en 1959, con parecidos fines, cf Fernando BASTOS DE ÁVILA, Dom Hélder Câmara, en “Carta mensual” 

545 (agosto, 2000) 13-30. Actualmente han sido premiadas iniciativas parecidas como los microcréditos de 

Muhammad Yunus (1940) ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006, cf Muhammad YUNUS, Banker To 

The Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. New York, Public Affairs 2003. 
1830 Puede ser que fuera así tal como narra o fuera una estrategia pedagógico-catequética utilizada 

inteligentemente por Olaechea para llevar adelante un proyecto ya pensado, cf BOAV (15.05.1947) 241-

247 (Carta pastoral, la Virgen de los Desamparados y los desamparados de la Virgen). 
1831 Ibd., 242. 
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Su naturaleza, su razón de ser, sus fines y organización se concretaron en sus 

Estatutos aprobados el 10 de octubre de 1947, fiesta de San Francisco de Borja1832. Los 

Estatutos la denominaron “una institución de caridad y asistencia”, aunque no la realizaba 

directamente, sino por medio de otras instituciones que cumplían tales fines, bajo la 

protección de la Virgen de los Desamparados y el Patrocinio especial de Santo Tomás de 

Villanueva con domicilio en el palacio arzobispal. Esta institución amparaba y 

coordinaba, no sustituía y pretendía conseguir que la caridad se practicara de modo 

organizado, inteligente y eficaz. La institución tenía personalidad jurídica, canónica y 

civil, su acción se circunscribió a la ciudad Valencia y su término municipal, pueblos 

limítrofes e incluso podría ampliarse a otras zonas de la diócesis. En las instalaciones del 

palacio, desde sus ventanillas, atendían a todos los necesitados que se acercaban en 

demanda de socorro. Funcionaba una oficina de asistencia para transeúntes y casos 

especiales en el Secretariado Diocesano de Caridad. 

La presentación oficial de la nueva institución la realizó el mismo Olaechea la 

tarde del 4 de enero de 1948 en una alocución radiada por Radio Valencia que motivó 

con una fuerte llamada a la fraternidad: 

 
“HAY HERMANOS SIN PAN o sin bastante pan (mira las hambres, las depauperaciones, 

la enfermedad mansa, traidora e implacable que daña los cuerpecitos de criaturas 

inocentes, de jóvenes en la eclusión [sic] de la vida y del amor, de hombres y mujeres sin 

jornal o con jornal de angustia); HAY HERMANOS SIN ABRIGO o sin bastante abrigo 

(mira las carnes roídas por el frío, los harapos, los andrajos que bailan en el cuerpo); HAY 

HERMANOS SIN TECHO o sin bastante techo (mira las cuevas abiertas en un repliegue 

de la madre tierra, mira las chozas de barro y de latas, los arcos del puente en los que se 

sientan a silbar los vientos. 

ESOS HERMANOS TUYOS junto al hambre, al frío, al descobijo, la suciedad 

y la miseria. Todo ese cortejo fúnebre, suele tener por guía (es triste, pero es tan natural…) 

una inteligencia sin cultura, cruzada de tinieblas, un corazón agrio, agitado por ráfagas de 

odio. Y … hermanos tuyos” 1833. 

 

Con un leguaje, como le era propio, sencillo, elocuente, comprensible y lógico 

quiso motivar a los fieles. La alocución tenía un esquema claro de discurso con una lógica 

simple y aplastante: comenzaba lanzando una llamada de atención a los que viven cómoda 

y tranquilamente para que no olvidaran a los que pasan necesidades aun de lo más básico. 

Cristo llamaba a la fraternidad y al compromiso generoso con esas personas. Hay que 

buscar el remedio de ello inteligentemente por medio de iniciativas del clero y del 

arzobispo. Llegado a ese momento presentó una iniciativa verificable y efectiva, el Banco 

de Nuestra Señora de los Desamparados. Y terminó con unos testimonios edificantes de 

generosidad y solidaridad recompensada. 

Una nueva llamada a poner su atención de los fieles en el Banco se repitió en las 

ondas un año después el 4 de enero de 1949, pero ya con más datos concretos y 

conocimiento de causa1834. Compara los bancos conocidos con el Banco de los 

Desamparados cuyos fines eran distintos. Si bien es cierto que las entradas de un año de 

funcionamiento no han sido tan positivas como se pudiera desear, pues se necesitan más 

para atender todas las necesidades de Valencia. Hace una fuerte llamada al amor cristiano 

y a la caridad con justicia. El Banco funcionaba como caja compensadora de las 

 
1832 Cf ASC B731, Olaechea. Estatutos del Banco de la Caridad de Nuestra Señora de los 

Desamparados, Valencia, 1947. Recoge todo en 13 números organizados en 9 apartados. 
1833 PHB 851-852; ASC B731, Olaechea. Banco de Nuestra Señora de los Desamparados, 

suplemento del BOAV año I, nº1, Valencia, 01.03.1948. 
1834 Cf BOAV (01.01.1949) 6-11, reproducida también en PHB, 854-861. 
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parroquias para atender las necesidades más perentorias. Todo el dinero se empleaba para 

las obras de los más pobres. Las viviendas que se ofrecían por un arriendo muy inferior a 

los arriendos normales ofrecidos a los obreros eran ya una realidad. 

¿Qué fines perseguía esta original institución? Señala seis fines fundamentales: 

 

1. Formar las conciencias de los fieles con un mayor conocimiento y práctica de 

la caridad. 

2. Coordinar la acción de la caridad y asistencia de todas las instituciones 

diocesanas, y de aquellas públicas y privadas que quieran hacerlo. 

3. Actuar a modo de compensación entre las parroquias o instituciones con 

mejores posibilidades económicas y de acción benéfica y las más débiles y 

necesitadas. 

4. Estimular la acción de las Obras de caridad y asistencia existentes y procurarles 

la máxima ayuda posible. Como, por ejemplo, la acción del Secretariado 

Diocesano de la caridad y los secretariados parroquiales, con las demás 

instituciones de caridad, especialmente las Conferencias de San Vicente de Paúl 

en sus dos ramas y la obra de las Luisas de Marillac, la Asociación Valenciana de 

Caridad, el Cottolengo, comedores, albergues, la obra de asistencia “San José” 

para sostener camas gratuitas en Sanatorios antituberculosos1835. 

5. Promover, estimular y ayudar a nuevas instituciones de asistencia espiritual y 

material, social, de carácter individual o corporativo para atender necesidades que 

actualmente no pueden ser atendidas. 

6. Crear dentro del Banco las secciones u obras filiales que se estimen necesarias 

para el mejor atender el cumplimiento de las necesidades más acuciantes de: 

a. Los que no tienen pan; 

b. Los que no tienen abrigo; 

c. Los que no tienen techo; 

d. Los que no tienen trabajo; 

e. Los niños o niñas sin hogar y sin escuelas; 

f. Las almas que no tienen la dicha de la fe; 

g. Los pobres vergonzantes. 

 

Como, por ejemplo: la Asociación Benéfica de Nuestra Señora de los 

Desamparados para la construcción de viviendas protegidas, el Patronato de Educación. 

Su organización se articulaba con los siguientes órganos de gobierno: una 

Comisión Ejecutiva y en un Consejo Plenario, ambos presididos por el arzobispo. La 

Comisión Ejecutiva estaba constituida por un director, un subdirector, ambos seglares, 

que ostentan la representación del Banco, y un secretario contador, sacerdote, designados 

por el arzobispo para un período de tres años. Este Consejo Plenario fue constituido poco 

después del establecimiento de los Estatutos. 

El Consejo Plenario estaba constituido por la Comisión Ejecutiva y por un numero 

de vocales no superior a doce, designados por el arzobispo entre personas o que se 

distingan en el servicio o en la dirección de instituciones de caridad o representen 

asociaciones atentas a dichos fines. 

Los medios que utilizaba para conseguir estos fines se podían clasificar de la 

siguiente manera: 

 

 
1835 Sostenidas por comisiones falleras sensibles a las necesidades, cf ASC B731, Olaechea. 

Suplemento BOAV (05.06.1949) 2 (artículo ilustrado con fotografía). 
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1. Espirituales: pidiendo a los diocesanos sus constantes oraciones y sacrificios. Por amor 

a Dios y al prójimo. 

2. Materiales: disponiendo de fondos económicos y lo medios materiales abundantes y 

constantes para el cumplimiento de sus fines. Su procedencia será: 

a) Aportaciones de los feligreses por medio de su párroco o de los secretariados 

parroquiales de caridad (el Banco no pedirá directamente a las personas). 

b) Suscripciones permanentes o donativos de asociaciones o empresas públicas o 

privadas. Los donativos pueden ser en metálico o en especie (alimentos, ropas, 

medicinas, viviendas, escuelas). 

c) Legados, herencias de personas o de instituciones. 

d) Una colecta mensual el segundo domingo del mes, como es el de mayo la fiesta 

de la Virgen, llamado Domingo de Caridad en todas las iglesias del territorio 

en que se extiende la acción benéfica del Banco. Las colectas de las iglesias 

parroquiales van a sus propios Secretariados parroquiales de Caridad y las de 

los demás los templos y capillas que no tienen tal carácter pastoral van al 

Banco. 

 

Para realizar todo este ingente trabajo de caridad el Banco necesitó también un 

buen número de voluntarios, calificados como “los que se dan”, sobre todo en dos tareas 

necesarias1836: 

 

- El conocimiento de toda necesidad que merezca ser atendida, las visitas a los 

necesitados y la valoración de sus necesidades. Evitando de esa manera la 

picaresca, los profesionales de la mendicidad, los que alquilan a sus hijos como 

mendigos, de los que reciben asistencia por duplicado, triplicado… y nadie, 

que verdaderamente necesite, quede sin ser atendido. Son los llamados 

“visitadores de asistidos”. Son los encargados de observar e informar 

objetivamente de las necesidades y, tras la valoración, entregar la cuantía 

establecida. El órgano que coordina esta labor será el secretariado parroquial 

de caridad por medio de: 

▪ Las normas del Secretariado. 

▪ Unidad de valoración de las necesidades y la unidad de la asistencia, para 

eso es importante dispone de un fichero. 

▪ Colaborar con la colecta mensual de caridad tanto los fieles 

individualmente, como las familias o los establecimientos llevados por 

una sola persona. 

- Las visitas a las entidades y empresas a las que tenía que pedir su aportación. 

Son los llamados “visitadores de entidades”, para ello: 

▪ Cada parroquia debe tener un censo y un fichero de todas las entidades o 

empresas a las que se puede pedir y enviar una copia al Banco. 

▪ Cada parroquia debe contar con un Delegado del Banco en la parroquia. 

▪ Todas las empresas eran visitadas por los visitadores de entidades, y 

colaboraban ofreciendo una parte de sus beneficios. Las empresas se 

catalogaban de la siguiente manera: 

• Las entidades de primera clase (A) eran las grandes empresas, 

especialmente fuertes por el volumen de sus operaciones, capitales 

y beneficios que reportaban. Para ellas se crearon 70 visitadores de 

 
1836 Para todo lo referente a la orientación de los visitadores y la valoración de las necesidades el 

Banco publicó una serie de normas, cf ASC B731, Olaechea. Orientaciones para visitadores de entidades 

y de asistidos y normas de valoración y asistencia de necesidades, Valencia 1949. 
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empresas de primera clase. Con su ayuda se elaborará una lista 

general de empresas de tipo A. De esta lista cada visitador elegía 

una, dos o diez empresas para visitar y responde de ella con sus 

visitas. Puede ir el visitar acompañado de otro visitador, una 

persona que conozca la empresa, un consejero del Banco e incluso 

el mismo Prelado. El Banco comunicará a cada parroquia cuales 

son las empresas A de su demarcación, para que no sean visitadas 

por otros.  

• Las entidades de segunda clase (B) que no son tipo A, ni familiares. 

Sus visitadores son elegidos por el Delegado del Banco por un año, 

de acuerdo con el párroco y los presidentes de Acción Católica y 

otras obras de Caridad de la parroquia. Se des proveía de un carnet 

para la acreditación y se les reunía para rezar, estudiar, motivar y 

prepararlos para la misión de pedir (manera de proceder y actuar 

anotando sus impresiones de las empresas visitadas). Este trabajo 

necesitaba mucha prudencia, delicadeza y fortaleza, nunca se 

exigía la aportación, se aceptaba lo que les dieran. 

 

Uno de los mayores retos de esta organización era la valoración y asistencia de 

las necesidades para ellos. La entidad publicitó una serie de normas que, si bien claras, 

no dejaban siempre de ser un elemento no falto de subjetividad: 

- Personas que dirigen la valoración: 

-  

▪ El visitador, observa e informa lo más objetivamente posible. 

▪ Persona especialmente dedicada a ello en cada parroquia valora la 

necesidad y señala la cuantía de la asistencia que entregarán los 

visitadores.  

 

- Criterios de valoración con los que la persona encargada valora la situación de la 

persona: 

 

▪ Mayor de 12 años, 3 puntos; 

▪ En edad de trabajar y en paro, 2 puntos; 

▪ Al que está enfermo y no lo asiste el Seguro de enfermedad se le aumentan 

2 puntos; 

▪ Si el enfermo necesita sobrealimentación se le aumentan, además, 2 

puntos; 

▪ Si es anciano (no anciana), 3 puntos; 

▪ Si el anciano vive solo o con personas no familiares, se le aumenta 1 punto; 

▪ Viudas que deban trabajar, para mantener a sus hijos de hasta siete años, 

recibirán un aumento de 1 punto; 

▪ Niños hasta 12 años, 1 punto; 

▪ Situaciones extraordinarias.  Júzguese y valórese con prudencia y criterio 

similar a los indicados. 

▪ A los ancianos se les procurará, en lo posible, ingreso en Establecimiento 

benéfico. 

 

- Procedimiento de la valoración: 
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▪ A cada familia se le hará una ficha según un modelo uniforme para recoger 

todos los datos1837. 

▪ La suma del total de puntos de cada persona que forma la familia, 

siguiendo los criterios de valoración, es el total de la atención a prestarle a 

esa familia cada día. A cada punto se le asigna el valor de una peseta.  

▪ La suma total de ingresos de todos los miembros por día, es el estado 

económico de cada familia. 

▪ La diferencia entre la suma total de estos puntos y la suma de ingresos, 

daba la suma en pesetas con que se puede asistir esa familia diariamente. 

▪ Una vez realizada toda la valoración y la cuantía de la asistencia el 

Secretariado determinará el modo cómo debe prestarse en cada caso y qué 

obra o entidad debe hacerlo. 

 

En la gestión del mismo, se siguió siempre una política de transparencia. El Banco 

tenía siempre sus cuentas a disposición de todos los componentes de su Consejo Plenario 

y las publicaba, para conocimiento común, al menos una vez al año. Las atenciones que 

presta el Banco a “casi todas las obras de la Caritas Diocesana de Acción Católica e 

Instituciones Sociales y Benéficas”1838 era ingente: vales de comida para los comedores, 

ingresos en Asilos y Establecimiento, suministro de mantas y ropa de invierno, camas, 

canastillas para los bebés, asesoramiento jurídico gratuito, atención médica, medicinas y 

operaciones, ingresos en Hospitales, Sanatorios y Centros de Salud Mental. Para los 

enfermos tuberculosos, se habían creado puestos en los hospitales. Para atender los 

problemas de falta de vivienda se había creado el Patronato de Viviendas y para la falta 

de escuelas el Patronato de Educación. Ambos patronatos habían nacido como filiales del 

Banco, pero funcionan con autonomía propia.  

El Banco atendió muy especialmente todo lo referente a la propaganda en favor 

de la caridad y mensualmente se ocupó de la publicidad en los periódicos de Valencia con 

la intención de preparar a la ciudadanía para los Domingos de Caridad. Incluso se tenían 

unas emisiones de radio, en las tres emisoras valencianas, los viernes por la tarde, 

dedicadas a motivar y despertar los sentimientos solidarios de los valencianos. El 

programa se llamaba, Almoyna, que significa limosna en valenciano. 

La recaudación en 1948 fue de 2.050.000 pesetas, pero donadas por cinco grandes 

empresas y muy contados donantes particulares. Fue una pequeña decepción para el 

prelado tanto porque la recaudación estaba concentrada en pocos donantes como por la 

cantidad que creía exigua. Necesitaba al menos cinco veces más1839. Las cuentas fueron 

publicitadas por medio del Boletín1840. 

Una de sus fuentes de ingresos más importantes, lo que le causó un gran alivio, 

resultó ser la Tómbola de la Caridad. 

 

Tómbola de la Caridad de Nuestra Señora de los Desamparados (1948). 

 

La Tómbola de la Caridad fue otra de las iniciativas popularísimas y fuente de 

ingresos segura para el Patronato de las viviendas y otras iniciativas para los necesitados. 

Las entradas directas del Banco no bastaban para mantener las obras. 

 
1837 En el ASC se conserva un modelo impreso de estas fichas en color verde claro, cf ASC B731, 

Olaechea. Scheda asistenziale del Banco de N.S. Desamparados, Valencia (escrito a mano). 
1838 INE, Reseña estadística de la provincia de Valencia. Madrid, Presidencia del Gobierno 1957, 

694. 
1839 Cf BOAV (01.01.1949) 7. 
1840 Cf ibd., 19-20. 
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La primera tómbola fue organizada, por iniciativa de Olaechea1841, con ocasión 

de las bodas de plata de la coronación de Nuestra Señora de los Desamparados el 2 de 

mayo de 1948 y duraron todo el mes de mayo en la plaza de la Reina1842. La organizó el 

Consejo Diocesano de Mujeres de AC1843 con su presidenta a la cabeza, Mercedes 

Castellary1844. Los regalos fueron parte de los ofrecidos en la ofrenda a la Virgen sobre 

todo en lo referente a artesanía1845 u objetos duraderos1846. Olaechea personalmente animó 

a participar en una alocución radiofónica en la que presentaba los actos para las fiestas de 

la Virgen1847. A las 12 de la mañana del 3 de mayo de 1948 se inauguró la tómbola y por 

dos horas estuvo vendiendo boletos para la misma al público y regalando algunas, 

pagadas con su dinero, a los niños1848. Había noches en las que se recogía todo a las 3 de 

la madrugada y había que abrir a las 10 de la mañana del día siguiente. El 31 visitó de 

nuevo la Tómbola y expidió boletos para su clausura1849. Dio cuenta de sus ingresos el 

día 29 de junio en el acto del Día del prelado en el Teatro Principal de Valencia1850. Los 

beneficios totales para la construcción de viviendas para obreros fueron de 994.302,85 

pesetas que se invirtieron íntegras en los solares para las viviendas de Patraix y 

Tendetes1851. El primer año, según las fuentes, constituyó un rotundo éxito de solidaridad 

popular1852. 

A partir de 1949 será el Patronato de Viviendas el que se hizo cargo de la tómbola 

en el mes de mayo. En ese año Olaechea escribió una pastoral fechada el 17 de abril en 

la que daba cuenta de los ingresos del año anterior, daba algunas indicaciones prácticas, 

pero sobre todo motivaba y animaba a los fieles a contribuir con la tómbola, ayudarla y a 

participar con la compra de boletos1853. A las 6 de la tarde del 7 de mayo, Olaechea 

inauguró ese año la tómbola, siendo atendida por las ramas femeninas de AC y 

patrocinada cada día por entidades culturales, comerciales, e industriales de la capital1854. 

 
1841 Cf ibd., 15. 
1842 Las crónicas de las fiestas jubilares, cf REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS, Las Bodas de Plata de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Desamparados, 

1923-1948. Valencia, Imprenta Doménech 1949. 
1843 El mismo prelado las calificará de “heroinas”, cf BOAV (15.04.1948) 164. 
1844 Mercedes Castellary fue presidenta diocesana de las mujeres de AC entre 1941 y 1950, 

mantuvo un gran ascendiente sobre la asociación, cf Álvaro ÁLVAREZ RODRIGO, Fieles con voz propia. El 

protagonismo femenino en el discurso de las Mujeres de Acción Católica de Valencia durante el primer 

franquismo, en “Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas” 5 (2020) 7-28. 
1845 Cf BOAV (01.04.1948) 157. 
1846 Cf BOAV (15.04.1948) 166. 
1847 Cf BOAV (01.05.1948) 180. 
1848 Este gesto, del que tenemos testimonios fotográficos no de pose, es interesante porque no era 

muy usual en un prelado de la época, pero ilustran su talante cercano y salesiano, cf BOAV (15.05.1948) 

208. Gesto que repitió el día 30 de mayo de doce a una, cf BOAV (01.06.1948) 220. 
1849 Cf BOAV (01.06.1948) 220. 
1850 Explicando someramente cómo se invertía el dinero recaudado, sólo los solares de los grupos 

de viviendas de Patraix y Tendetes costaban millón y medio de pesetas, cf BOAV (01.06.1948) 250. 
1851 Cf BOAV (01.01.1949) 7. El beneficio final fueron 984,876,40 pesetas. Con esa cantidad más 

lo que tuvo que añadir el Banco de Nuestra Señora de los Desamparados, se compraron los terrenos para 

las viviendas de Patraix y Tendetes: 853.706,50 para Patraix (Chiarri), 438.750,00 para Tendetes (monjas 

Franciscanas) y 302.182,50 para Tendetes (Ferreiro), en total 1.594.639,00 pesetas para los terrenos, cf 

BOAV (17.04.1949) 150. 
1852 Cf BOAV (01.01.1949) 15. 
1853 Cf BOAV (17.04.1949) 150-152. 
1854 Olaechea, acompañado de autoridades locales, vendió los primeros boletos, cf BOAV 

(15.05.1949) 191. Una primera crónica, que habla de la gran afluencia de público y el ambiente popular 

incluso con la presencia de la banda, cf ibd., 192-193. 



CAPÍTULO III: PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL DE OLAECHEA EN VALENCIA 

324 
 

Olaechea sorteó un piso, no del Patronato, y un coche nuevo el 6 de enero de 1950 en el 

salón de actos del palacio arzobispal1855. Lo recaudado fue menor, 542.482,10 pesetas. 

En el año 1950, concebida y organizada en fecha y forma como las dos ediciones 

anteriores se dispusieron varios cambios: 

 
“Los premios estarán a la vista en el local de la Tómbola, y serán entregados en el acto. 

Habrá una gran facilidad en la adquisición de los boletos, que serán a UNA PESETA y 

no a dos, como las anteriores.  Los premios más valiosos, lo mismo que los reducidos 

números para la rifa del piso o de su valor, estarán todos en los denominados «sobres 

sorpresa», que contendrán, además, premios en metálico desde 1.000 a 5 pesetas, en 

número considerable, así como una gran cantidad de reintegros por el importe del boleto. 

Con el deseo de que la Tómbola sea muy popular, obsequiaremos a los obreros y a los 

pobres, por mediación de las Empresas y Parroquias, respectivamente, que, con sus 

aportaciones, en dinero o en especie, contribuyan at acopio de premios para la Tómbola. 

Serán organizados, durante la Semana Fallera, días especialmente dedicados a las fallas, 

falleras, Ramas de A.C., a los niños y niñas. Una de las características es que la mayoría 

de los premios estarán constituidos por artículos y objetos prácticos para todos. Como ya 

hemos referido, la suerte Nos obsequió con el piso y auto de la pasada Tómbola, y, como 

por todos los medios» queremos que el piso se adjudique a los participantes de la 

Tómbola, no se venderá ningún número del mismo, sino que, por el boleto de una peseta, 

podrá tocarle en un sobre sorpresa un número de la rifa del piso. Se tomará nota de cada 

uno de los agraciados, de su domicilio y demás datos, para poder, en el momento del 

sorteo del piso, que será público, en el local de la Tómbola, dar cuenta de quién sea el 

favorecido y, en caso de no estar presente, podérselo notificar inmediatamente”1856. 

 

Con estos cambios de 1950, se pretendían remontar la merma de recaudación y 

animar más a las personas a participar. Se montó en la plaza de la Reina y funcionó los 

días del 12 al 19 de marzo, durante la semana fallera. El día 11 a las ocho de la tarde, en 

presencia de autoridades y numeroso público, fue bendecida e inaugurada por Olaechea 

creando gran expectativa1857. También se reabrió para las fiestas de la Virgen, el 13 de 

mayo1858. Este año los beneficios fueron: en su primera etapa del 12 al 19 de marzo, 

1.666.927,32 pesetas y en su segunda etapa del 13 al 18 de mayo, 810.273,99 pesetas, un 

total de 2.577.201,31 pesetas1859. 

Cada año se animaba proponiendo novedades y repitiendo hasta la saciedad “que 

de los frutos de la Tómbola no han participado jamás ni un céntimo ni el clero ni el culto 

de la Archidiócesis y ni el seminario”1860. El cambio mayor experimentado fue el cambio 

de su emplazamiento a la plaza de la Virgen a partir de 1956. El motivo fueron las obras 

de remodelación de la plaza de la Reina que comenzaron en 1955. Después de estudiar el 

tema y ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento, se decidió desplazar la ubicando del 

barracón destinado a la Tómbola a la plaza de la Virgen en el solar que habían dejado 

libre unos edificios derribados recientemente1861. 

 
1855 Cf BOAV (15.01.1950) 52. 
1856 BOAV (01.02.1950) 61-62. 
1857 Hay que resaltar que es el primer año que hace referencia al salesiano José Lasaga Carazo y a 

la ayuda prestada por las cuatro ramas de AC, como organizadores y colaboradores del montaje y desarrollo, 

cf BOAV (15.03.1950) 152-153. Olaechea participó en la venta directa, como en años anteriores, cf BOAV 

(01.04.1950) 173. 
1858 Cf BOAV (15.05.1950) 224. 
1859 Cf BOAV (15.06.1950) 246-253. En esta carta, Olaechea transmitía agradecimiento y alegría 

por lo conseguido, informaba de algunos detalles más (coche, piso, colaboradores…), el reto de conseguir 

los diez millones anuales para dar más detalles de los ingresos y salidas. 
1860 BOAV (15.12.1955) 577. 
1861 Cf ibd., 577-579. 
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En los años siguientes su organización fue similar: se abría al público unos días 

en dos momentos del año (en marzo para las Fallas y en mayo para las fiestas de la 

Patrona). Su preparación y liquidación hacía que mucho personal se ocupara de la misma 

durante todo el año. Los regalos se multiplicaron y mejoraron, bicicletas, aparatos de 

radio, máquinas de coser, balones de fútbol, muñecas, y sobres sorpresa (el caballo de dos 

años y un piso valorado en 125.000 ptas.)1862. Después de efectuados todos los pagos de 

mercancías, material, conservación, etc. se entregaba todo lo recaudado al Banco para 

todas las  acciones sociales y benéficas de la archidiócesis: Oficina de Asistencia, Cáritas 

parroquiales, Hogar de la joven, Colonias de verano, Ropero Diocesano, Vergonzantes, 

Sanatorio Antituberculosos, Campaña de Navidad, La Voz e la Caridad, Ayuda 

Americana, Patronato Arzobispal de Enseñanza Primaria, Instituto social obrero, 

Dispensario de Nuestra Señora de los Desamparados, Patronato de Viviendas de Nuestra 

Señora de los Desamparados1863. 

Olaechea solía deambular entre el público dialogando con todos. Cuando salía un 

premio el poseedor podía optar por un premio similar e incluso por su importe en 

metálico. Era muchas las anécdotas que contaban del prelado en este ambiente. Una de 

las que se recogen por escrito fue aquella en la que Olaechea pasó junto a un señor que 

había adquirido una buena cantidad de boletos pues quería llevarse a casa una bicicleta, 

Olaechea al pasar junto a él le acarició la espalda diciéndole: “Bien, bien. Buen cliente”. 

El hombre ni se enteró. Otro que estaba al lado le dijo, “¡Que le ha tocado el señor 

Arzobispo!”. A lo que este contestó nervioso: “Pues lo cambio por una bicicleta”1864. 

Olaechea usó de sus influencias para conseguir que los jugadores del Valencia, 

después de un partido en el Mestalla, acudieran a vender boletos en la Tómbola1865. Fue 

todo un éxito de público. 

El 11 de febrero de 1959 publicó el Boletín un breve resumen de los 10 años de 

tómbola1866 y el 20 de enero de 1964 de lo realizado en los quince años de 

funcionamiento1867.  

En 1965, con la jubilación del salesiano Lasaga, se hizo cargo Caritas Diocesana 

comenzando así una nueva etapa1868 La tómbola estuvo funcionando hasta finales de los 

años sesenta1869. 

 

c) Educativas 
 

En una entrevista sobre la educación religiosa a los jóvenes para La Vanguardia, 

reconoce que 

 
1862 En el ASC se conservan dos dossieres de recortes de prensa de 1950 y 1951, cf ASC B731, 

Olaechea. Tómbola valenciana de caridad, segunda etapa 1950; tómbola valenciana de caridad, recortes de 

prensa, primera etapa 1951. Los artículos periodísticos, dada su función también propagandística, se 

ilustran con numerosas fotografías que dan fe inequívoca de la multitud de personas que la frecuentan y de 

los más importantes regalos que rifa. 
1863 Cf BOAV (01.01.1956) 16-17 (sobre entradas de la tómbola y el reparto de ayudas en 1955). 
1864 Cf Pascual DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede valentina, en ASOCIACIÓN CATÓLICA 

DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 20. 
1865 Cf P. DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede valentina…, 20-21. 
1866 Cf BOAV (15.02.1959) 77-78. En estos 10 años se había recaudado en beneficio 

34.346.084,22 pesetas empleados íntegramente en las iniciativas de caridad para con los humildes de la 

archidiócesis, entre ellas 1.285 viviendas ya entregadas y habitadas. 
1867 Cf BOAV (febrero, 1964) 40-42. 
1868 Cf BOAV (marzo, 1965) 107-109. 
1869 Cf https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2013/11/la-tombola-de-d-

marcelino.html#:~:text=Estuvo%20funcionando%20hasta%20finales%20de,de%207.000.000%20de%20

ptas. (consultado, 22.06.2022). En el BOAV ya no saldrá más ninguna referencia desde 1966. 

https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2013/11/la-tombola-de-d-marcelino.html#:~:text=Estuvo%20funcionando%20hasta%20finales%20de,de%207.000.000%20de%20ptas
https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2013/11/la-tombola-de-d-marcelino.html#:~:text=Estuvo%20funcionando%20hasta%20finales%20de,de%207.000.000%20de%20ptas
https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2013/11/la-tombola-de-d-marcelino.html#:~:text=Estuvo%20funcionando%20hasta%20finales%20de,de%207.000.000%20de%20ptas
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“La Iglesia se ocupa de la educación tout court y no sólo de a educación religiosa, porque 

en toda educación, en todo problema humano, hay un fondo religioso y la Iglesia tiene el 

deber de que sea religioso católico. […] Por eso el derecho canónico consigna el que la 

Iglesia tiene que enseñar cualquier disciplina y en cualquier grado”1870. 

 

Durante su vida cumplió esa afirmación tanto en lo referente a la educación en 

general como lo que respecta a cualquier grado de la misma, si bien es cierto que colabora 

en afianzar al régimen que ideológicamente es muy consciente de eso mismo1871 

 

Comisión Episcopal de Enseñanza Religiosa y Catequística (1947). 

 

El nuevo reglamento de la Conferencia de Metropolitanos, aprobado por la Santa 

Sede el 21 de junio de 1947, fue aplicado por primera vez en la reunión de Madrid los 

días 11-12 de julio de ese mismo año. El 11 de julio de 1947, Olaechea fue nombrado 

presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza Religiosa y Catequística1872 en el seno 

de la Junta de Metropolitas, y los vocales, Francisco Javier Lauzurica y Torralba (1890-

1964), obispo de Palencia, Jesús Mérida, obispo de Astorga, Luis Alonso Muñozyerro 

(1888-1968), obispo de Sigüenza y José María Bueno y Monreal (1904-1987), obispo de 

Jaca. 

Debían entregar una copia de las actas a la Nunciatura, a la Comisión Permanente 

de la Conferencia de Metropolitas y a cada uno de los Obispos. Además, podrían 

presentar, por medio de la Permanente de los Metropolitanos, las sugerencias que 

estimaran conveniente sobre los asuntos que conviniese tratar o resolver1873. 

En la reunión de noviembre de 1949, informó “sobre los múltiples, complejos e 

interesantísimos asuntos, resueltos o en gestión, actual por dicha Comisión, relativos a la 

enseñanza religiosa en sus diferentes grados”1874. 

Olaechea dejó de pertenecer a esta Comisión, pese a su objeción por la tramitación 

de la nueva Ley de Enseñanzas Medias1875, en la renovación de noviembre de 19521876. 

 
1870 ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Entrevista para ”La Vanguardia”, “La 

educación Cristiana”, s.f. 
1871 Un caso aclarado y profundizado de la instrumentalización del régimen franquista  de la educación es 

es el de la ciudad de Valladolid cf Sofía RODRÍGUEZ SERRADOR, Valladolid durante el primer franquismo. 

Encuadramiento de los escolares en el nuevo estado, en Actas del IX Encuentro Internacional de 

investigadores del Franquismo: 80 años de la Guerra Civil Española, Granada 10 y 11 de marzo de 2016, 

Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía, Sevilla 2017, 131-139.; Ibd.. De la República 

al Franquismo: libros de texto para la Historia de España, en Adriá LLACUNA - Helena SAAVEDRA 

MITJANS (coord.), Experiencia e historia en la contemporaneidad: historia pensada, historia enseñada y 

memoria histórica, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Història Moderna i Contemporània 

- Asociación de Historia Contemporánea, Barcelona 2017, 269-282; Ibd. La educación como instrumento 

de consolidación del franquismo: El caso de Valladolid,  en Damián A. GONZÁLEZ MADRID - Manuel 

ORTIZ HERAS - Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN (edits.), La Historia, lost in translation? Actas del XIII 

Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Cuenca 2017, 379-386. 
1872 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 724. 
1873 Cf ibd. 
1874 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 776. 
1875 “Su presidente actual, el Excmo. Sr, Arzobispo de Valencia, agradece que se le libere de tan 

pesada carga; pero juzga que no es este el momento oportuno para presentar su dimisión. Los demás señores 

metropolitanos creen que, al tratarse de la renovación de otras Comisiones, parece conveniente que también 

ésta sea renovada, agradeciendo los trabajos de la Comisión de Enseñanza en tan importante tardea”. 
1876 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 836. 
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Además, reconoció que se trató de “una pesada carga”, cosa que ya había reconocido 

antes en carta al cardenal primado, Pla y Deniel1877. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA 

 

Fuente: Josefa Zaballos Crespo, Origen y evolución histórica de la Escuela Universitaria “Don 

Bosco” (tesis doctoral, Universidad Complutense). Madrid 2003, 129.  
 

Asociación Católica de Maestros de la Provincia de Valencia (1947). 

 

A la llegada de Olaechea a Valencia en 1946, existía en Valencia el Liceo 

Pedagógico. Presidido, inteligente y eficazmente, por Francisco Martínez Morales, 

maestro de reconocido prestigio y buen organizador de conferencias profesionales y 

culturales de alto nivel. Esta institución provenía de la antigua Congregación Mariana 

del Magisterio. Un grupo de los maestros, sobre todo de maestras, argumentando este 

último como su verdadero origen y razón de ser, querían volver a esa denominación. 

Existiendo una situación de tirantez entre ambos grupos, los del Liceo y los partidarios 

 
1877 “Formé parte desde un principio de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Es la única que me 

ha dado disgustos en la vida la presidí y continúo en ella por el honor que me ha dispensado siempre Su 

Eminencia y por su decidido deseo” carta Olaechea-Pla y Deniel, Valencia, 04.03.1952, reproducida 

también en J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea 

(1951-1953)…, 110. 

1. Sección de Enseñanza Primaria de 

la Iglesia  
8. Escuelas de Enseñanza Primaria de  
la Iglesia  

2. Sección de Escuelas de Magisterio 

de la Iglesia  9. Escuelas de Magisterio de la Iglesia  

3. Sección de Enseñanza Media de la  
Iglesia  

10. Colegios o Institutos de  
Enseñanza Media de la Iglesia  

4. Sección de Enseñanza Comercial 

de la Iglesia  11. Enseñanza Comercial de la Iglesia  

5. Sección de Enseñanza Técnica  
Elemental de la Iglesia  

12. Enseñanza Técnica Elemental de  
la Iglesia  

6. Sección de Enseñanza Técnica  
Superior de la Iglesia  

13. Enseñanza Técnica Superios de la  
Iglesia  

7. Sección de Enseñanza Universitaria 

de la Iglesia  
14. Enseñanza Técnica Universitaria 

de la Iglesia  
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de la Congregación Mariana. Para remediarlo se acordó pedir la medicación del 

arzobispo. Martínez se entrevistó con el prelado y le explicó la situación. Olaechea le 

pidió una terna de posibles candidatos para liderar un cambio. Se eligió a Vicente Hervás 

Vallés. En las primeras reuniones resultó muy polémico el nombre que debía llevar la 

nueva entidad. Se vislumbraban tres posibilidades: seguir con el nombre de Liceo 

Pedagógico, otro que se volviera al antiguo nombre de Congregación Mariana y un 

tercero que proponía Asociación de Maestros. Acordaron consultar con Olaechea y 

presentarle las tres propuestas con las razones que defendía cada una. Olaechea era 

partidario de cambiarle el nombre, porque así lo deseaba la mayoría, de que fuera 

profesional y se decantó por la tercera propuesta, pero con una pequeña, pero 

significativa, alteración, la de en lugar de llamarse Asociación de maestros católicos, se 

llamara Asociación Católica de Maestros. Sus miras estaban puestas en atraer al mayor 

número de maestros posible1878. 

La reorganización de lo anterior y la puesta en marcha de la nueva Asociación 

contó con muchas idas y venidas al palacio episcopal y no pocas reuniones. Al fin, el 1 

de diciembre de 1947, se publicaba el decreto de erección, estatuto, junta directiva y el 

consejo asesor de la nueva asociación1879. 

En el decreto se encontraba el deseo y la decisión que condujo a la idea de fusionar 

las dos entidades primigenias, la Congregación y el Liceo, en una sola bajo el nombre de 

Asociación Católica de maestros de la provincia de Valencia aprobando y bendiciendo 

sus estudios y designando su junta y el consejo asesor hasta la próxima asamblea general. 

Concluyó Olaechea con el augurio de que un día, todos los profesores de la provincia 

formasen parte de dicha asociación1880. 

En los estatutos se recogió de que se trataba de una asociación fundada y presidida 

por el arzobispo de Valencia “para procurar el bien espiritual y material de los maestros 

y aspirantes al Magisterio”. A su creación contribuyeron tanto el deseo del arzobispo y 

como de elementos y organismos del magisterio, y quedó establecida el 21 de octubre de 

1947 mediante la designación de cargos por el prelado en su palacio arzobispal. Su 

nombre completo va indicando su naturaleza: Asociación, es un conjunto de miembros 

que profesan una unión y alianza mutuas para conseguir los fines de la misma; Católica, 

indica su inclusión dentro de Iglesia y el seguimiento de sus enseñanzas y su piedad 

sincera como cristianos y su capacidad de apostolado en el ambiente donde se mueven; 

Maestros, que indica el sector social al que va dirigido; de la provincia de Valencia, con 

lo que queda delimitado su territorio. Los fines de la misma eran cinco: 

 
1.° Agrupar a los maestros de enseñanza oficial y privada, profesores y alumnos de las 

Escuelas del Magisterio, para una labor de conjunto en beneficio de la escuela y del niño.  

2.º Ofrecer a estos alumnos un centro de cultura especialmente pedagógica.  

3.º Mantener una constante neutralidad en campañas de carácter político, actuando 

siempre por elevación en aras de la paz y concordia de los espíritus y exaltación de los 

valores de la patria.  

4.º Establecer contacto armónico con los padres de familia para el problema de la 

educación de sus hijos.  

5.º Promover intensamente el bien económico general de los asociados principalmente en 

el orden profesional. 

 

 
1878 Cf P. DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede valentina…, 12-14. 
1879 Cf BOAV (01.12.1947) 461-467. 
1880 Para lo cual se pidió la delegación de los obispos de Cuenca, Orihuela y Segorbe para los 

Arciprestados valentinos no dependientes del arzobispado de Valencia, cf ibd., 461. 
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Las personas que lo formaban eran los maestros y maestras y los alumnos y 

alumnas de las Escuelas del Magisterio tanto oficiales como privadas y particulares que 

lo soliciten a la junta, con sus derechos y deberes. También había miembros honorarios, 

y protectores. 

Los fines formativos de la asociación fueron de dos tipos para atender la 

formación cultural y profesional de los asociados y animarlos en una vida de piedad sólida 

e intensa. Para los primeros: 

 
1.° Se establecerán círculos de estudio semanales, cuyos temas se fijarán de antemano 

después de oír los pareceres del Consejo Asesor.  

2.º Se organizarán, con la frecuencia que se estime conveniente, conferencias 

extraordinarias a cargo de personas especializadas en las materias que se designen.  

3.º Se publicará periódicamente un Boletín, dedicado a los maestros, con una sección 

especial dedicada a los padres de los alumnos.  

4.º Se establecerán cursillos para ayudar a los Maestros que deseen presentarse a las 

oposiciones.  

5.º Se pondrá todo empeño en nutrir la biblioteca con todas aquellas obras y revistas que 

se estimen de utilidad para los maestros.  

6.° Se convocarán certámenes y concursos. 

Para los segundos: 

1.º La práctica de los retiros mensuales.  

2.º Los ejercicios, a ser posible, cerrados y en tandas especiales.  

3º. Un mayor conocimiento del Dogma, la Moral y la Liturgia católica.  

 

Así como atender todo aquello que favorezca su bienestar material. la asociación estará 

regida por una junta directiva apoyada en un consejo asesor. La junta directiva estaba formada 

exclusivamente por maestros socios y ejercía la inmediata y efectiva dirección de todas las 

actividades. se componía de: presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario, tesorero, 

vicetesorero, bibliotecario, director del secretariado de cultura y adjuntos, vocales y 

consiliario1881. para su nombramiento la misma junta directiva presentaba al consejo asesor una 

amplia lista de asociados elegibles. dicho consejo, presidido por el prelado, rectificaba o 

confirmaba dicha lista. la junta era renovada por mitad cada dos años. el consejo asesor era el 

órgano consultivo de la junta compuesto de: presidente (prelado, o persona en que delegue), 

miembros (representante del Excmo. Ayuntamiento, otro del claustro universitario, otro de la 

rama de hombres de acción católica, el inspector jefe de enseñanza primaria u otro miembro, de 

la inspección, el director de la escuela de magisterio o profesor de la misma, todas aquellas 

personas que se estime) y el consiliario1882. 

Los medios económicos con los que se sostenían eran ordinarios (cuotas, subvenciones, 

rentas) y extraordinarios (donativos, legados y herencias). la sede de la misma se ubicó en el 

palacio arzobispal, estando dicha asociación dentro de la federación católica de maestros 

españoles.  

El primer presidente de la asociación, Vicente Hervás Vallés, quien recibió la cruz 

de Alfonso X el Sabio en 1960 y Olaechea escribió un artículo para agradecerle su labor 

 
1881 La primera Junta Directiva estaba formada por residente, Vicente Hervás Vallés; 

Vicepresidente, don Jerónimo Gómez Soto; Secretario, D. Ramón Martínez Bruna; Vicesecretario, 

Salvador Chirivella Ibor; Tesorero, Fernando Sastre Ivars; Vicetesorero, Pascual Torrent Fernández; 

bibliotecario, Manuel Cortés Roig, y vicebibliotecario, José María Esteban Ballester, cf ibd., 466. 
1882 El primer Consejo Asesor estaba formado por: “D. José Mª. HARO SALVADOR, D. Antonio 

Michavila Vila, D. Francisco Martínez Morales, D. José Palafox Boix, D. Fausto Martínez Castillejos, D. 

Alfredo Carrasco, D. Alfredo Soriano Hernández, D. José Viñas Mey, D. Emilio Lluch Arnal, D. Juan Ruiz 

Santamaría, Dña. Mariana Ruiz Vallecillo y Dña. Enriqueta Fairén. Consiliario, Rvdo. P. José Luis Aguiló 

Valentí, S. J.” ibd., 467. 
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y su buen hacer1883. Había trabajado durante cuarenta y siete años en el Grupo Cervantes 

de una manera entregada y abnegada proponiéndolo como modelo de maestro dedicado 

y cristiano hasta su jubilación1884. 

Actualmente la Asociación existe y cumple su cometido, tiene su sede en la calle 

Avellanes de la ciudad de Valencia. 

 

Proyecto de creación de una Universidad Católica (1948). 

 

La Junta de Metropolitanos después de escuchar una propuesta de Olaechea sobre 

el tema acuerda que es el momento oportuno para proyectar y organizar una Universidad 

de la Iglesia dándole un voto de confianza a la Comisión Episcopal de enseñanza1885.  

 

Escuelas de Magisterio de la Iglesia (1948). 

 

Tras el final de la Guerra, ya en 1940, se elaboró un nuevo Plan de Estudios de 

Magisterio. El profesorado será encuadrado en el Servicio Español de Magisterio (SEM), 

que hará las veces de corporación profesional bajo control de la Falange. En el primer 

plan sólo se exigía ser bachiller y realizar dos cursos de prácticas; en 1945, el bachillerato 

más los tres cursos en la Normal y en 1950 se aprobó un nuevo reglamento de las 

Normales1886. 

La Ley de educación Primaria de 1945 había reconocido a las Escuelas de 

Primaria de la Iglesia los mismos derechos que a las del Estado, siempre que tuvieran el 

reconocimiento civil, y daba la iglesia la potestad de fundar Escuelas de Magisterio1887. 

Los docentes seglares de los colegios de la Iglesia debían poseer el título de Maestro de 

Primera Enseñanza y los carentes de título tienen hasta julio de 1952 para obtenerlo1888. 

Olaechea vio en esta moratoria que le ofrecía esta ley de 1945 para la obtención 

de títulos para impartir el nivel de primaria hasta el 17 de julio de 19521889, una necesidad 

y una posibilidad que podía significar una oportunidad para la Iglesia diocesana y para 

los religiosos. En su carta pastoral del 1 de octubre de 19481890, informaba que ya tenía 

realizada la lista de las escuelas de Magisterio de la Iglesia en la archidiócesis para 

presentar al Ministerio de Educación Nacional según la normativa y que habían sido 

 
1883 Cf BOAV (mayo, 1960) 422-423, reproducido también en PHB, 631-633. 
1884 Olaechea lo complimentó con una misa en el camarín de la Real Basílica de Nuestra Señora 

de los Desamparados, con motivo del homenaje a Juan Hervás el 24 de abril de 1960, cf BOAV (junio, 

1960) 469. 
1885 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 753. 
1886 Cf María Teresa GONZÁLEZ ASTUDILLO, La formación de profesores en España, en “Revista 

Diálogo Educacional” 8/23 (enero-abril, 2008) 45. 
1887 Ley de 17 de Julio de 1945 sobre Educación Primaria, cf BOE 199 (18.07.1945) 385-416. “Se 

reconoce a la Iglesia el derecho que de manera supereminente, e independiente de toda potestad terrena, le 

corresponde para la educación por títulos de orden sobrenatural, y la potestad que le compete, 

cumulativamente con el Estado, de fundar Escuelas de cualquier grado, y, por tanto, Primarias y del 

Magisterio, con carácter de públicas, en armonía con la naturaleza jurídica de la Iglesia como sociedad 

perfecta y soberana” BOE 199 (18.07.1945) 386. 
1888 “Que su personal posea título de Primera enseñanza u otro superior de carácter docente 

expedido por el Estado” ibd., 392. “Que su personal docente posea el título profesional de Primera 

enseñanza, salvo el caso de los sacerdotes con certificado de aptitud pedagógica expedido por su respectivo 

Ordinario [obispo]” ibd., 391. “Hasta tanto que la Iglesia otorgue los títulos de Maestro a los que en la 

actualidad desempeñan enseñanza -en sus escuelas, se autoriza a los mismos para continuar en el ejercicio 

de la docencia por un plazo de siete años al cabo de los cuales todos deberán poseer dichos títulos” ibd., 

416. 
1889 El nº 12 de las Disposiciones finales y transitorias. 
1890 Cf BOAV (01.10.1948) 343-344. 
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presentadas a aprobación a la Comisión Episcopal de enseñanza y religiosa y catequística 

en su sesión del 16 de septiembre tres Escuelas de Magisterio de la Iglesia: 

 

- La de “El Padre Enrique Osó”. 

- La de “El Sagrado Corazón de Jesús”. 

- La “Domus”. 

 

Todos los profesores de estas Escuelas del Magisterio de la Iglesia debían poseer 

la Licenciatura en Facultad Eclesiástica o Civil. Terminaba Olaechea lanzando una 

llamada a los religiosos y religiosas dedicadas a la educación que se proveyeran de los 

títulos pertinentes tanto en el Magisterio del Estado, como en estas tres nuevas escuelas 

de la Iglesia, especialmente a las profesoras. En 1958 se unió a ellas otra: 

 

- Escuela de Magisterio de la Iglesia “Beato Francisco Gálvez” (1958). Existió en 

Utiel y se encargaron de ella los franciscanos, ubicado en el antiguo hospicio de 

San Francisco1891.  

 

Comisión Diocesana de Enseñanza Religiosa y Catequética (1949). 

 

Siguiendo la sugerencia de la Comisión de Enseñanza Religiosa y Catequética, 

que el mismo Olaechea presidía, persuadido de su eficacia en el campo de la Enseñanza 

religiosa y una mejor coordinación de todos sus agentes, animó su creación en Valencia. 

La Comisión Diocesana estaba presidida por él mismo y dividida en las dos secciones 

con un secretariado permanente cada una: una catequística y otra de enseñanza religiosa. 

La sección catequística estaba formada por los miembros de la Delegación 

Diocesana de Catecismo y con su misma función: asesorar e impulsar la enseñanza 

catequística en todos sus grados (de niños a adultos). Y su secretariado permanente, tenía 

como presidente al delegado diocesano de catecismo y como secretario al subdelegado 

diocesano de catecismo. 

La sección de enseñanza religiosa, estaba formada por religiosos, por los 

superiores y las superioras de los colegios de la Iglesia de Enseñanza Media. Sus 

funciones eran llevar la documentación de todas las escuelas y colegios de la Iglesia; 

gestionar las consultas de esos colegios en relación a la legislación que les afecte; unificar 

criterios y forma de actuar antes la legislación; realizar las visitas de inspección que 

procediesen. Disponía además un secretariado permanente tanto para religiosos 

(presidente, el padre provincial de los escolapios, y secretario el padre rector del colegio 

san José de la compañía de Jesús) como religiosas, como vice secretariado permanente 

(presidenta, la superiora de la escuela del magisterio de la iglesia padre Enrique Ossó, y 

secretaria, la superiora de la escuela del magisterio de la Iglesia Beata Joaquina Vedruna. 

Este vice secretariado consultará a la secretaría las dudas y seguirán las mismas normas 

en asuntos comunes1892. 

 

Patronato de educación e instrucción del arzobispado de Valencia (1949). 

 

 
1891 Cf José ALABAU MONTOYA, Datos para la historia del antiguo Hospicio de San Francisco y 

el templo de San Antonio de Padua de Utiel, en “Oleana: Cuadernos de Cultura Comarcal” 7 (1992) 24. 

Los alumnos podían completar sus estudios de primaria en magisterio en Régimen de externado, 

semipensionista o interno. 
1892 Cf BOAV (01.01.1949) 37-38. 
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Olaechea en su intento de dar respuesta a la situación de necesidades educativas 

planteadas en Valencia1893, creó, como filial del banco de Nuestra Señora de los 

Desamparados, un patronato de educación e instrucción. Fundado el 16 de diciembre de 

1949, fue colocado bajo la protección de Nuestra Señora de los Desamparados y de san 

Vicente Ferrer y publicado sus estatutos1894. Éstos fueron editados además en un opúsculo 

independiente en Valencia en 19501895. 

Dentro de los fines generales del Banco se atendían, de modo especial, “los niños 

sin hogar y sin escuela” y “los que no tienen la dicha de la fe”, señalando como fines 

propios: 

 
- Formación de la conciencia de los católicos en todos los problemas relativos a la 

educación e instrucción.  

- Coordinación, en lo posible, de cuanto se desarrolle en este ámbito por todas las 

instituciones de la Iglesia: parroquiales, diocesanas o privadas, para mayor eficacia de su 

acción. 

- Promover o crear instituciones y obras de educación e instrucción de cualquier grado o 

dedicados a la formación o perfeccionamiento de educadores y profesores. 

- Crear, promover o ayudar y coordinar, en su caso, obras e instituciones especialmente 

dedicadas a la instrucción, educación y perfeccionamiento profesional de las clases 

humildes. 

 

Este patronato estaba organizado por una junta rectora1896 y un consejo plenario. 

La presidencia la ostentaba el arzobispo y la vicepresidencia en el director del banco de 

Nuestra Señora de los Desamparados. 

A las demás escuelas de patronatos parroquiales u otros organismos diocesanos 

que estuvieran funcionando hasta la fecha tendrían que enviar al patronato, cuanto antes, 

copia de sus estatutos o reglamentos, memorias de sus actividades y relación de su 

personal con datos1897.  

No sólo niños, aunque sí preferentemente, sino también adultos y jóvenes de las 

clases populares y desamparadas. En este patronato se encontraban integradas las escuelas 

de primaria y párvulos, tanto parroquiales, creadas con anterioridad al patronato, y 

diocesanas. 

 
1893 Para una panorámica de la situación educativa de estos momentos, cf Irene PALACIO LIS - 

Cándido RUIZ RODRIGO, Infancia, pobreza y educación en el primer franquismo (Valencia, 1939-1951). 

Valencia, Universitat València 1993. 
1894 Cf BOAV (01.01.1950) 2-5. También se conserva en el ASC, una presentación 

mecanografiada de dicho Patronato, cf ASC B731, Olaechea. Patronato de Educación e Instrucción del 

Arzobispado de Valencia.  
1895 En el ASC se conserva un ejemplar de los mismos, cf ASC B731, Olaechea. Estatutos del 

Patronato de Educación e Instrucción del Arzobispado de Valencia, Valencia 1950. 
1896 La primera Junta Rectora estará formada por: 

“Director: Ilmo. Sr. D. José Giner Pitarch, Director del Instituto Luis Vives.  

Secretario: D. Ángel Pérez Rodrigo, Inspector de Enseñanza Primaria.  

Tesorero: Rvdo. D. Rafael Lucia Ruiz.  

Vocales: Dña. Carmen Miranda de Alcayde.  

Dña.  Mariana Ruiz Vallecillo, Inspectora de Enseñanza Primaria.  

D. Sandalio Miguel Andréu, médico.  

D. José Aparisi Pía, obrero.  

D. Vicente Hervás Vallés, maestro nacional” BOAV (01.01.1950) 4.  
1897 Cf ibd., 4-5. 
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Para el personal de maestros se procedía a la selección del mismo por concurso 

de méritos entre los solicitantes1898. También se preocupaba el Patronato de su formación 

y actualización tanto pedagógica como espiritual1899. 

 

Día del Maestro (1949). 

 

Una manera de dar importancia a alguien era dedicarle un día. Olaechea también 

lo creyó y, dada la importancia que le aplicaba a la educación y al importante papel que 

desempeñaba el maestro, le dedicó un día para reconocerle esta importante labor social y 

eclesial. El 16 de abril de 1949 firmaba la carta titulada Día del Maestro1900. Interesante 

es el reconocer el valor tanto de maestro como de la maestra. Consideraba a los maestros 

los segundos bienhechores de la patria, los primeros eran los sacerdotes ejemplares. 

Superaba una concepción difundida de asalariados, bien atendidos y pagados y poco 

apreciados por la sociedad y la Iglesia. Los consideraba una vocación altísima y héroes, 

con capacidad para arruinar (caso de Francia) o hacer grande una nación (caso de 

Navarra). La grandeza de su misión de formar, junto a los padres y a los sacerdotes, las 

inteligencias y los corazones de quienes habían de ser la Iglesia y la Patria del mañana. 

Para recordarlo y apreciarlo instituyó en la diócesis el día del maestro. Su colaboración 

en la formación, la participación en los actos organizados para los niños y en la 

evangelización fueron claves. Olaechea los consideró, “auxiliares eficacísimos de nuestra 

labor pastoral”. La preparación era muy laboriosa. Se enviaban circulares a toda la 

provincia y a través de la AC a toda España. Los propagandistas de AC se desplazaban a 

las localidades de la provincia para dar normas por medio de conferencias. Llegado el día 

del Maestro se celebraba un acto homenaje y en el intervenían representaciones de 

alumnos, padres y autoridades. En muchos casos se obsequiaban a los maestros y se 

concluía con una comida de hermandad1901. 

En la carta publicada el 22 de mayo de 19501902, les recuerda el afecto que se tenía 

que demostrar, tanto de forma espiritual como material, a los maestros y maestras. Da 

indicaciones para que las iniciativas de este día se recogiesen en un libro. Y concluye 

diciendo que “sacerdotes y maestros han de formar un solo corazón y un alma sola para 

educar en la religión y en el amor a España a los niños y niñas”. 

En 1951 en el comentario que hizo de la Semana Social francesa salió a relucir el 

objetivo final hacia el que está dirigido la celebración del día del maestro: 

 
“El Día del Maestro que tenemos instituido en la Archidiócesis va adquiriendo seriedad 

y prestigio. No descansaremos hasta que se convierta en todos los pueblos en una 

solemnidad vibrante de cariño y gratitud, convertidos en realidades de año en año más y 

más consoladoras”1903. 

 

En la carta del día del maestro de 19521904, se recuerda cómo el Sínodo Diocesano 

celebrado el año anterior en su artículo 74 establece:  

 
 

 
1898 La primera convocatoria de personal, cf ibd., 5-6. Le seguirán otras, cf BOAV (1-15.08.1950) 

327-328. 
1899 Cf BOAV (01.01.1954) 19. 
1900 Cf BOAV (17.04.1949) 153-155, reproducido también en PHB, 625-628. 
1901 Cf P. DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede levantina…, 23-24. 
1902 Cf BOAV (01.06.1950) 230. 
1903 Cf BOAV (15.08.1951) 293. 
1904 Cf BOAV (15.04.1952) 127-128, reproducida también en PHB 628-629. 
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“Desea el Sínodo que en todas las Parroquias se celebre el DIA DEL MAESTRO 

CATÓLICO, para ensalzar la labor callada de estos fieles servidores de la Iglesia y de la 

Patria en la educación de la niñez”.  

 

En 1953, con fecha de 1 de marzo, vuelve a insistir Olaechea en el bien que hacen 

los maestros y la gratitud que la sociedad y la iglesia les deben a los maestros seglares 

que con humildad y sacrificios callados desarrollan la labor sencilla y humilde de los 

servidores del bien común. Por ese motivo el prestigiarles era un deber e incluso vuelve 

a pedir que se le envíen las iniciativas realizadas y sus resultados. 

El 14 de enero de 19561905 volvió a recordar la importancia del maestro, de un 

buen maestro y cómo esta celebración se está difundiendo entre tantas diócesis españolas. 

En 1958 celebró el día del maestro haciendo un recorrido por los hitos de esta 

celebración en la archidiócesis, al mismo tiempo, que el haberse convertido en una fiesta 

oficial del Estado, si bien pone en guarida en lo que ello puede tener de negativo1906: 

 
“El DIA DEL MAESTRO se extendió a otros muchos lugares de España y el Ministerio 

de Educación Nacional ha ordenado que sea considerado como tal, y como fiesta oficial, 

el de la solemnidad anual de San José de Calasanz, Patrono del Magisterio Español. 

¡Hermosa idea que no podemos sino bendecir! Pero en verdad, si convertirse en 

solemnidad oficial este día, si ha ganado, ciertamente, en esplendor y ha acrecentado la 

asistencia de las autoridades locales al Magisterio y a la Escuela Primaria, ¿no habrá 

perdido algo de calor íntimo, de calor popular? EL DÍA DEL MAESTRO, pensamos, no 

debe atenerse a estos actos oficiales. No basta de ordinario que así sea para que adquiera 

sus necesarias proporciones y cumpla un fin realmente social. Debe ser un homenaje de 

la sociedad entera a estos beneméritos bienhechores de la sociedad misma, de ja Patria, 

de la Iglesia. A los Maestros todos, nacionales y privados, sean religiosos o seglares; una 

expresión pública del afecto, del deseo de colaboración y de ayuda, de consideración y 

casi de veneración de los padres y las madres hacia los educadores de sus hijos”. 

 

Creación de la Inspección Diocesana de Enseñanza Primaria (1952). 
“La Iglesia no sólo no es opuesta a la inspección por el Estado de todos sus Centros de 

Enseñanza, sino que la ansía; pues cree que una buena inspección es requisito 

indispensable para el progreso de la cultura; pero quiere, en uso de su derecho, que esa 

inspección sea concordada con ella”1907. 

 

Estas palabras de Olaechea, en su carta pastoral alrededor de la Semana Social 

Francesa fechada el de 25 de julio de 1951 recogen dos convicciones sobre la inspección 

educativa: 

 
- La importancia de la inspección en el ámbito educativo como elemento indispensable 

para su progreso. 

- La necesidad de concordarla con la Iglesia, respetando sus derechos propios. 

 

 
1905 Cf BOAV (01.01.1956) 33-34. Ese mismo año antes de agosto se les envían a los párrocos 

unas encuestas sobre el día del maestro que se pide que las rellen y entreguen, BOAV (01.08.1956) 332. 
1906 Cf BOAV (01.12.1958) 454-455. 
1907 Cf BOAV (15.08.1951) 289-290. 
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El 14 de marzo de 1952 organiza, apoyado en la Ley de Educación Primaria de 

19451908 y en el Derecho Canónico, un cuerpo de inspectores, independientemente de lo 

que la ley señala para la Inspección del Estado, con los siguientes fines1909: 

 
- Ayudar a las escuelas para cumplir las condiciones de los expedientes para ser 

reconocidas y subvencionadas. 

- Asesorar para la confección de las memorias justificativas de las inversiones. 

- Conocer la marcha de la obra educativa en los aspectos que interesan. 

- Disponer de personas cualificadas para que les puedan orientar y dirigir, cuando lo 

precisen, dándoles a conocer técnicas y modos de actuación pertinentes. 

-  

El primer grupo estuvo formado por un sacerdote, dos inspectoras y tres 

inspectores, fueron algunos cambiados en 19531910. En esos primeros años su actuación 

se dejó sentir con un influjo favorable1911. 

 

Día del Aprendiz (1953). 

 

 La primera referencia que nos encontramos de la celebración del Día del 

Aprendiz es de la festividad de San Juan Bosco en 19531912, pero la primera crónica 

publicada en el Boletín de la fiesta de San Juan Bosco el 31 de enero es de 1955 para 

celebrar el Día del Aprendiz1913. La crónica habla de más de tres mil jóvenes que 

acudieron al campo de la Ciudad Universitaria y tuvieron una misa de campaña a las diez, 

un partido de fútbol, una carrera ciclista, varias pruebas atléticas y una comida de 

hermandad con la presencia de Olaechea. 

La primera carta que encontramos titulada el Día del Aprendiz está fechada el 14 

de enero de 19561914. De nuevo establece el día en el 31 de enero de 1956, fiesta de San 

Juan Bosco, siguiendo la costumbre de años anteriores. Pide que todos se acuerden de 

ellos en sus oraciones y súplicas, padres, religiosos y religiosas, patrones, obreros, padres, 

y a ellos que crezcan “en edad, virtud y sabiduría, como Él. Que caminéis por los caminos 

del bien, como hombres fuertes y atletas de la verdad. Creced también en AMOR. Amor 

a Dios y amor a los hombres. A todos los hombres”. 

En la carta fechada el 30 de enero de 19571915.  Este año llama la atención por 

todos, en el campo civil y religioso, los que tienen la responsabilidad de educar a los 

jóvenes del mundo del trabajo, incluso a los trabajadores con su buen ejemplo y cuidado. 

La crónica es la similar de todos los años1916: misa de San Juan Bosco en el campo de 

deportes de la universidad con unos cuatro mil aprendices (más que otros años), 

competiciones deportivas, palabras de Olaechea, sorteo de seis bicicletas y despedida. 

 
1908 Las escuelas de la Iglesia “tendrán plena libertad de organización en su Régimen interno, 

didáctico, económico y administrativo, dentro de las líneas generales que el Título I de esta Ley y estarán 

afectas a la Inspección del Estado en lo que a éste compete” BOE (18.07.1945) 390 (artículo 25). 
1909 Cf BOAV (15.03.1952) 96. 
1910 Cf BOAV (01.01.1954) 19. 
1911 Cf ibd. 
1912 Cf BOAV (01.06.1959) 209. 
1913 Cf BOAV (01.02.1955) 85-86. 
1914 Cf BOAV (15.01.1956) 35-36. 
1915 Cf BOAV (15.02.1957) 82-83. Curiosamente publicada quince días después del evento que 

anuncia. 
1916 Cf ibd., 90. La crónica está publicada en el mismo publicación quincenal que el anuncio del 

evento. 
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El 15 de enero de 1958, publicó de nuevo una carta sobre el Día del Aprendiz1917. 

En ella dio la noticia que del Papa Pío XII había declarado a San Juan Bosco, patrono de 

todos los aprendices del mundo1918, después centró su atención en el cuidado de los 

aprendices y su crecimiento en todos los sentidos. La crónica de la celebración de la 

jornada suele ser como todos los años en el campo de deportes de la ciudad Universitaria, 

el 31 de enero, misa, desayuno, competiciones deportivas, reparto de premios, breves 

palabras y sorteo de seis bicicletas1919. 

De nuevo en 1959 siguió el esquema de años anteriores, publicando la carta 

anunciando la celebración, fechada el 1 de junio de ese año1920. Ese año hizo hincapié en 

la necesidad “angustiosa” de formar profesionalmente a esa masa de jóvenes que salen al 

mundo laboral sin formación-educación profesional adecuada. Por ello la importancia de 

un período de aprendizaje y la fuerza de marchar todos unidos en este reto y a los 

aprendices los anima y los encamina al trabajo bien hecho, a formarse bien y con alegría. 

Después se publicó la consabida crónica1921 y se señaló como fecha, extrañamente, el 7 

de junio1922. Los aprendices en el campo de deportes universitario que congregó a unos 

tres mil y siguió con el protocolo de todos los años: misa, desayuno, festival de deportes 

(fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo y ciclismo), premios y unas palabras. La 

novedad del año fue la celebración, por primera vez, en paralelo, pero en distinto lugar, 

el día de la Aprendiza. A las diez y media en la terraza Lauria1923 y con la presencia de 

mil doscientas aprendizas. El programa: misa, presidida por Teodoro Úbeda Gramage 

(1931-2003), unas palabras de Olaechea que se desplazó para saludarlas y animarlas, el 

desayuno, competiciones deportivas, coros y danzas y rifa de tres máquinas de coser y 

libros. 

 

Creación de la Inspección de Diocesana de Enseñanza Secundaria de la Iglesia 

(1957). 
 

“Nobleza obliga a decir de igual suerte, que la Ley de Ordenación de Enseñanza Media 

establece una Inspección concreta y justa [publicada en el BOE el 27 de febrero de 1953, 

cf BOAV (1956) 95-98], y de acuerdo con la Iglesia, y que en ella quedan bien en claro 

los derechos de Ella y los del Gobierno; pero es cierto que la Ley de Bases daba lugar a 

igual Inspección, como lo comprobamos en nuestras gestiones con el Ministerio de 

 
1917 Cf BOAV (15.01.1958) 21-22. 
1918 Cosa que no era del todo cierta. Pío XII lo había declarado patrono de los aprendices de Italia, 

cf AAS 25 (1958) 474-475 (Decreto del 17 de enero de 1958). Olaechea envía una carta al Rector Mayor, 

Luis Ricceri, en la que comunica que ha enviado una petición a la Santa Sede “para conseguir el patronato 

de Don Bosco para los aprendicds de todo el mundo” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, 

Valencia, 25.09.1958. San Juan Bosco fue nombrado patrono de la Formación Profesional por Juan XXIII 

en 1960 por mediación del padre Julián Ocaña, que fue rector de la Institución Virgen de la Paloma y, 

posteriormente dirigió el Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia y la Inspección 

General. 
1919 Cf BOAV (15.02.1958) 79. 
1920 Cf BOAV (01.06.1959) 209-210. 
1921 Cf BOAV (01.07.1959) 277. 
1922 No explica el por qué no ha sido este curso la fiesta el 31 de enero, día de su patrono. 
1923 La Terraza Lauria era el patio de recreo de los niños del colegio imperial de San Vicente en 

Valencia. El cine San Vicente, ubicado en el salón de actos del colegio, se desdobló en el verano de 1948. 

Se solía programar la misma película que se había dado por la tarde en el cine cubierto, bastaba con girar 

la cámara. La primera sesión fue el 25 de junio de 1948. Estaba ubicado en la calle Colon esquina Roger 

de Lauria. En 1961 el cine San Vicente y la Terraza Lauria cerraron sus puertas y en su lugar el empresario 

Emilio Pechuán construiría el cine Lauria, con entrada por la calle Colón, cf Miguel TEJEDOR, Libro de los 

cines de Valencia (1896-2014). Barcelona, Carena Editors, 2013, en 

https://www.prospectosdecine.com/valencia--cine-san-vicente (consultado, 19.03.2021). 

https://www.prospectosdecine.com/valencia--cine-san-vicente
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Educación Nacional a raíz del referido Decreto. Esta justa inspección nunca fue temida, 

sino deseada por los Colegios de la Iglesia”1924. 

 

Ya en noviembre de 1956, la Conferencia de Metropolitanos había encargado a 

Olaechea una ponencia sobre el tema de los abusos que se cometían en algunos colegios 

de la Iglesia (denunciados y comprobados). Por lo que esta junta proponía: A la Comisión 

Episcopal de Enseñanza confeccionar un elenco de esos abusos y enviarlo a todos los 

obispos y organizar la Inspección Diocesana de Primera y Segunda Enseñanza y la de 

ponerse al habla con la Confederación Española de Religiosos para esta colaborara en el 

remedio de estos abusos1925. 

Olaechea lo creó por Decreto del 2 de marzo de 1957, publicó su Reglamento y 

los nombramientos necesarios1926. Siguiendo las normas de la Ley de Ordenación de la 

Enseñanza media de 26 de febrero de 19531927, el Decreto del 8 de julio de 1955 por el 

que se reconocía, a efectos civiles, el Reglamento de la Inspección Eclesiástica en Centros 

de enseñanza media, según la ley de Ordenación de este grado docente,1928 y las 

indicaciones de la Comisión Episcopal de Enseñanza. 

Su actuación se dividía en dos niveles: la Inspección Central, de ámbito nacional 

y la Inspección Diocesana, circunscrita al ámbito diocesano. La Inspección Central 

dependía de la Comisión Episcopal de Enseñanza y sus inspectores eran nombrados por 

este órgano de la Conferencia de Metropolitanos, normalmente sacerdotes diocesanos o 

religiosos o religiosas y, en algún caso seglares con las cualidades necesarias, sin ejercer 

la docencia en la Enseñanza Media. Uno de ellos, con funciones de jefatura, tendrá el 

título de Inspector General de Enseñanza Media de la Iglesia. Esta Inspección Central 

tendría como fines: 

 

- Tener a su cargo los colegios y centros de la Diócesis. 

- Estar en contacto con la Comisión Episcopal de Enseñanza para tramitar sus 

normas. 

- Resolver los problemas presentados por la Inspección Diocesana. 

- Comunicar a la Comisión Episcopal de Enseñanzas los resultados de su 

Inspección. 

- Dos de ellos formará parte de la Comisión Consultiva para la coordinación de la 

Inspecciones de la Iglesia y del Estado1929. 

- Cuidar el cumplimiento por la Inspección Diocesana de las normas dadas por el 

Estado con carácter general. 

- Reunirse una vez al año en Asamblea con todos los Inspectores Diocesano para 

poner en común sus experiencias personales, estudiar los problemas surgidos y 

orientarlos. 

 

 
1924 BOAV (15.04.1953) 143. 
1925 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 960. 
1926 Cf BOAV (15.03.1957) 118-121. Cuya versión había sido publicada un año antes, cf BOAV 

(15.02.1956) 95-98. 
1927 Cf BOE 58 (27.02.1953) 1119-1130. 
1928 Cf BOE 214 (11.08.1955) 4978-4979. 
1929 “Se constituye una Comisión Consultiva integrada, bajo la presidencia del Director General 

de Enseñanza Media, por el Inspector general, un Inspector central del Estado, y dos representantes de la 

Inspección pedagógica de la Iglesia, designados por la Jerarquía eclesiástica competente, a fin de que ambas 

Inspecciones puedan mantener enlace en sus respectivas funciones inspectoras, y tenerse  informadas 

mutuamente de cuanto pueda contribuir a una mayor eficacia en su labor” BOE 188 (07.07.1954) 4598 

(artículo sexto). 
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La inspección Diocesana era de ámbito diocesano, estará de acuerdo con el obispo 

y la Comisión Episcopal de Enseñanza, directamente o trámite la Inspección Central. Su 

estructura contaba de tres secciones: dirección, inspección y secretaría. Los Inspectores 

Diocesanos serán nombrados por el mismo obispo en número suficiente a la labor y los 

comunicará a la Comisión Episcopal para que lo comunique al Ministerio de Educación 

Nacional (estos serán sacerdotes, religiosos o seglares)1930. Sus funciones serán: 

 

- En los colegios de la Iglesia inspeccionarán todos los aspectos relativos al 

funcionamiento pedagógico y académico, 

- En los colegios oficiales y privados inspeccionarán lo relativo a la Enseñanza de 

la Religión1931, la ortodoxia de las costumbres y el servicio religioso prestado. 

- El juicio que le ha merecido el Centro Inspeccionado se consignará en el Libro de 

visitas de inspección y se conservará una copia en el Archivo de la Inspección. 

- Dos veces al año, enviarán un resumen del resultado de las inspecciones al Obispo, 

a la Inspección Central y al Ministerio de Educación nacional. 

- Inmediatamente informarán en caso de particular interés. 

- Comunicar, con el permiso del obispo, al Director del centro cuando convenga 

corregir algún aspecto de la función docente. 

 

Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados (1957). 

 

En diciembre de 1957, el Boletín Diocesano informaba a la diócesis de la 

creación, por el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora 

de los Desamparados, con el impulso y la ayuda de Olaechea, de la Escolanía de Nuestra 

Señora de los Desamparados. 

Nació con el fin de dignificar con el canto y el culto en la Basílica de Nuestra 

Señora de los Desamparados. También desarrolló una labor de difusión del canto coral, 

tanto en el ámbito religioso como en el popular, teniendo una especial predilección por 

los compositores valencianos1932. Estaba compuesta por cuarenta y cinco escolares, 

treinta y seis de los cuales atenderán el canto y nueve el servicio del altar. A todos se les 

daban clases gratuitas de bachillerato elemental y lecciones de solfeo y piano. Tenían un 

Régimen de medio-pensionistas en el antiguo seminario (Trinitarios, 3)1933. Las 

condiciones para su admisión eran: 

 

1º Ser natural del antiguo reino de Valencia. 

2º No tener menos de 8 años, ni más de 10. 

3º Tener estatura y dotes físicas convenientes para la prestancia externa del 

conjunto de escolares. 

 
1930 El primer grupo de inspectores diocesanos de Enseñanza Media fueron nombrados en Decreto 

el mismo 2 de marzo de 1957: Juan de Unzalu Landaburu (1901-1970) y Eladio de Castro Pelayo, dominico, 

cf BOAV (15.03.1957) 121. Un diocesano y un religioso. En 1958 aparece Felipe Morrondo Sangrador, 

dominico, como sustituto de Eladio, ambos trabajaron metódica y organizadamente. 
1931 Para los profesores de Religión organizaron jornadas de orientación didáctica, cf BOAV 

(01.06.1958) 219-221; (01.06.1959) 220-227 y se ofrecieron orientaciones, cf BOAV (15.07.1958) 278-

280. Y para los directores espirituales, cf BOAV (01.09.1958) 348-350 y encuentros diocesanos de los 

mismos, cf BOAV (15.02.1959) 85-91; (01.04.1959) 141; (15.06.1959) 254-260. Olaechea escribe una 

instrucción pastoral en la que alaba la labor realizada por los profesores de enseñanzas medias y recuerda 

los procedimientos y estrategias a cumplir, cf BOAV (01.10.1958) 384-386, y coordina en 1959 la visita 

pastoral y la inspección de centros de Enseñanza Media, cf BOAV (15.03.1959) 105-107; (01.04.1959) 

141-142. 
1932 Cf “Mare de Déu. Iglesia de Valencia” 2 (mayo, 1994) 8. 
1933 Actualmente en la calle Gobernador Viejo. 
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4º Dirigir una solicitud autógrafa al prior de la Basílica (presentada antes del 31 

de enero de 1958). 

5º Adjuntar a la solicitud un certificado de buena conducta de su párroco. 

6º Superar el examen previo de voz, condiciones de buen oído y despierta 

inteligencia al que será sometido (según orden de solicitud)1934. 

 

Su puesta en marcha estuvo condicionada por los exámenes de admisión que no 

se pudieron celebrarse hasta febrero de 1958 y el acondicionamiento de los locales no 

estuvieron debidamente terminados hasta su bendición en mayo1935. El 4 de mayo de 

1958, enmarcado por la bendición de la iglesia del nuevo Seminario Metropolitano de 

Moncada y la ordenación episcopal de González Moralejo, se tuvo la bendición de los 

locales dedicados a la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados. El Nuncio 

Antoniutti bendijo en el antiguo claustro de menores del antiguo Seminario de la calle 

Trinitarios, lindando con la iglesia del Salvador y la nueva casa sacerdotal Venerable 

Agnesio. Parte de este edificio fue destinado a la Escolanía, el llamado patio de 

máquinas1936. 

Su presentación oficial tuvo lugar el 7 de diciembre de 1958, vísperas de la 

Inmaculada. Unas palabras sentidas del prior de la Virgen, Joaquín Mestre, la primera 

actuación de la Escolanía (que sólo había tenido siete meses para prepararse), unas 

palabras de ánimo de Olaechea, la imposición de la medalla de la Escolanía a los niños, 

para concluir con cantos a la Virgen1937. 

Su primer director fue el sacerdote José Estellés Caballer (1925-1984), gran 

músico, profesor de canto y de recia personalidad1938, acompañado por Vicente Chuliá 

Talens (1929-1972) y un grupo de profesores. La escolanía estaba atendida en sus 

servicios por una pequeña comunidad de Franciscanas de Ntra. Sra. del Buen Consejo 

que ponían también el rostro femenino y maternal (los pequeños llegaban con 8 y 9 años 

de sus casas)1939. 

En 1965 grabaron su primer disco. Se trató de una institución que siempre ha 

guardado la memoria de su promotor primero y su fundador1940. Funciona aún hoy. 

 

Instituto Diocesano de Historia “Roque Chabás” (1959). 

 

 
1934 Cf BOAV (15.12.1957) 521-522. 
1935 Cf BOAV (15.01.1959) 43. 
1936 Cf BOAV (15.05.1958) 202. 
1937 Cf BOAV (15.01.1959) 43-47 (con una foto de la imposición de medallas). El día 10 de 

diciembre la portada un periódico de tirada nacional dedicó su portada a la inauguración de la Escolanía, 

“ABC” (10.12.1958) portada. 
1938 Cf OSV 400-301; Carmelo GONZÁLEZ VELASCO, Un músico para la Virgen. Biografía 

ilustrada de José Estellés Caballer. Valencia, EDICEP 2008; 50 años por y para la Virgen, en “Celebritas” 

1 (diciembre, 2008) monográfico. Fue sustituido en 1978 por Vicente Gregori Escrivá (1932-1998). 
1939 Cf Felipe PASTOR CAÑAS, La Escolanía de la Virgen, fruto de la devoción de don Marcelino 

Olaechea, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 60. 
1940 El 22 de febrero de 2013, interpretaron un concierto en la Basílica de la Virgen en 

agradecimiento con motivo del cuarenta aniversario del fallecimiento de Olaechea de la mano de su director 

en esos momentos, Luis Garrido Jiménez (1966), con el que recordaba que “la Escolanía fue fruto de su 

inspiración [de Olaechea], de su marcado carácter salesiano y de su amor por la Santísima Virgen. En la 

actuación participaron 59 niños entre 8 y 14 años, un grupo de antiguos escolares y el grupo instrumental 

Emsemble Laetentur. 
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El sacerdote Roque Chabás Lloréns (1844-1912), prestigioso historiador y 

archivista, fue una personalidad de primer orden en el panorama cultural valenciano de la 

segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX1941. 

Olaechea, que deseaba la constitución de una institución diocesana, atenta a los 

bienes culturares de la archidiócesis, creó el Instituto Diocesano Valentino “Roque 

Chabás” el 1º de septiembre 19591942. Como recuerdo y homenaje a uno de los sacerdotes 

que por su laboriosidad incansable y eficiencia en el campo de la investigación histórica 

lo hicieron merecedor de ello la nombró, Roque Chabás. Junto a él se trató de homenajear 

a otras grandes personalidades diocesanas del mundo de la historia y la cultura: José 

Sanchís Sivera (1867-1937), José Rodrigo Pertegás (1857-1924), Francisco Almarche 

Vázquez (1875-1927), de la música sagrada Vicente Ripollés Pérez (1867-1943), 

Francisco Tito Pérez (1875-1950), Juan Belda Pastor (1890-1936), del Arte Sacro (Elías 

Olmos Canalda (1880-1961), Leandro de Saralegui y López-Castro (1892 -1967), de la 

Piedad. 

Su fin era promover, animar y coordinar actividades de la cultura, la religiosidad 

y la vida diocesanas (Historia, Música, Arte, Liturgia, Piedad, Costumbres…) y no se 

pierdan sus publicaciones, con las esperanzas de lograr prestigio y difusión de las mismas 

(uno de los fines más acariciados, era la continuidad de la Historia Eclesiástica Valentina). 

Dispondría de su biblioteca, archivo y fichero propios sobre esos temas diocesanos con 

sede en el viejo Seminario (Trinitarios, 3), donde ya se encontraba el Museo Diocesano. 

Se instituyó incluso el premio de la Institución del Arzobispado "Roque Chabás". 

El Instituto editó las siguientes publicaciones: 

 

1959 - José CLIMENT BARBER, Cancionero Diocesano. Valencia, Imprenta 

Nácher 1959. Recoge cantos en latín y castellano. 

1960 - Ramón ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía, 

Arzobispo y Virrey de Valencia. Un Obispo según el ideal de Trento. Instituto 

Diocesano Valentino "Roque Chabás", Sección Historia, 1, Barcelona, Editor 

Juan Flors 1960. Un volumen de XXXVI-524 páginas y 22 láminas fuera de texto, 

encuadernado en tela con sobrecubiertas a dos tintas y de celofán. Precio, 215 ptas. 

- Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ, Estudio sobre el Santo Cáliz de la Catedral de 

Valencia 1960. Sobre el Santo Cáliz, obra del eminente estudioso y catedrático de 

Zaragoza Antonio Beltrán. 

- Marcelino OLAECHEA LOIZAGA, Ante la canonización del beato Juan de Ribera. 

Alocución y Carta pastoral del Excmo. Sr. D. Marcelino Olaechea, Arzobispo de 

Valencia. Elogios romanos en la lectura solemne del decreto de aprobación de 

los milagros. Valencia, 1960. 62 págs., 15 pesetas. Valencia, Imprenta Mari 

Montaña, 1960. Sobre el beato Juan de Ribera, arzobispo Valenciano, con motivo 

de su canonización. 

- Guillermo HIJARRUBIA LODARES. El Códice “Panthalict” del venerable Juan B. 

Agnesio. (=Instituto Diocesano Valentino "Roque Chabás", sección de Historia, 

3). Valencia, Tip. Moderna 1960, 70 págs., 4 ilustr., 24 cms. 

- José CLIMENT BARBER, MISSA BREVIS (XVI-XV). Armonización fácil según las 

nuevas teorías modales. Valencia, Instituto Diocesano Valentino «Roque 

Chabás», 1960. 8 págs., 15 pesetas. Se editaron también hojitas sueltas: MISSA 

BREVIS (XVI-XV). Hojitas sueltas, 4 págs., 0’35 ptas.; 20 ptas. 100 hojitas; Misa 

SALVE SANCTA PARENS. T. P. Hojas sueltas, cuatro páginas. Sobre la 

 
1941 Cf OSV 327-329; Manuel BAS CARBONELL, Roque Chabás. El historiador de la 

«Renaixença». Denia, Canfali Marina Alta 1995. 
1942 Cf BOAV (01.10.1959) 405-407. 
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armonización de la Missa Brevis, adaptándose a todas las posibilidades de órganos 

y organistas. 

1963 - Ioannes Ludovici VIVES, Exercitationes linguae latinae edidit ac notulis ex 

optime commentariis instruxit doctor Raymundus Robres... Valencia, 1963. 

edición bilingüe de una obra clásica del humanista valenciano, Juan Luis Vives y 

ejercicios de lengua latina. Versión de Cristóbal Coret y Peris, revisada por el 

doctor Ramón Robres Lluch. Para favorecer y apoyar el estudio de la lengua latina. 

1965: los dos volúmenes de la selección de obras: 

INSTITUTO VALENTINO ROQUE CHABÁS (coord.), Pasó haciendo el bien. 

Selección de escritos del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia Dr. D. 

Marcelino Olaechea Loizaga. 2 vols. Valencia, 1965. Editado en dos volúmenes, 

con un millar de páginas y ciento veinte grabados, en los que se compendian la 

doctrina y la labor de Olaechea en una selección de textos hasta ese año. 

 

Otro de los fines que Olaechea le encomendó fue ir creando un Archivo de la 

Piedad Valenciana, en el que se fueran recogiendo libros, revistas, folletos, programas, 

hojas periódicas o sueltas, y hasta los recuerdos de fiestas o conmemoraciones, estampas, 

carteles murales gozos, etc1943. Después de estos años, el Instituto dejó prácticamente de 

existir. 

 

Filiales masculinas del Instituto de Enseñanza Media “Luis Vives” (1960). 

 

Las Secciones Filiales de Institutos Nacionales de Enseñanza Media se crearon 

en una época en la que España iniciaba su desarrollo económico. La Ley de Ordenación 

de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 19531944, tuvo su desarrollo en el Decreto 

sobre extensión de la Enseñanza Media, de 26 de julio de 19561945 y su correspondiente 

Reglamento, en Orden del Ministerio de 16 de julio de 19571946. Apoyándose en esta 

legislación nacen las Filiales, en un principio para impartir el Bachillerato Elemental1947. 

Todas Filiales fueron creadas mediante acuerdos entre el Estado y Entidades 

Colaboradoras. Poniéndola en práctica, tanto en el campo de los recursos humanos como 

en el de la financiación y construcción de nuevos centros educativos, la mayoría fueron 

eclesiales, que pretendían responder a necesidades sociales y religiosas de la sociedad. 

El decreto de 16 de enero de 19631948, dando cumplimiento a la Ley de 14 de abril 

de 1962 extensión de las enseñanzas medias1949, autorizaba al Gobierno a regular la 

extensión de la Enseñanza Media y crear Secciones Filiales en los Institutos Nacionales, 

extendió la enseñanza de las mismas, en ciertos casos, al Bachillerato Superior y 

preuniversitario y promovió el Bachillerato nocturno con objeto de permitir su acceso a 

la juventud trabajadora1950. En la Dirección General de Enseñanza Media se creó una 

oficina especial para la promoción de Secciones Filiales. 

 
1943 Cf BOAV (marzo, 1960) 104. Se conserva una carta circular fechada el 10 de noviembre de 

1959 destinada a los alcaldes, cf ASC C879, Marcelino Olaechea - documenti vari. Carta circular Instituto 

Diocesano Valentino “Roque Chabás”, Valencia, 10.11.1959. 
1944 Cf BOE 58 (27.02.1953) 1119-1130. 
1945 Cf BOE 226 (27.08.1956) 5291-5292. 
1946 Cf BOE 192 (27.07.1957) 632-634. 
1947 “El Estado procurará que esta enseñanza, al menos en su grado elemental, llegue a todos los 

españoles aptos” BOE 58 (27.02.1953) 1120 (artículo 1º). 
1948 Cf BOE 23 (17.01.1963) 1404-1409. 
1949 Cf BOE 91 (16.04.1962) 5102. 
1950 “En las Secciones filiales se deberá implantar el curso de adaptación para transformar 

Bachilleres elementales en laborales, o en oficiales o industriales; y se podrán implantar otros cursos 
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De acuerdo con el decreto de 1963 las Filiales eran centros oficiales, 

dependientes, en el orden académico y administrativo, de un Instituto de Enseñanza 

Media y dirigidos por un catedrático o adjunto numerario, pero en los que participan 

entidades colaboradoras que aportaban recursos humanos, financiación, edificios, 

mobiliario y organización podrán proponer1951. 

La fórmula demostró ser, en efecto, un instrumento eficaz para llevar a la práctica 

la promesa contenida en el artículo primero de Enseñanzas Medias de 19531952. 

Olaechea, atento a este tema, aprovechó y sacó partido de esta posibilidad para 

abrir centros de enseñanzas medias de la Iglesia con acuerdos con el Estado (para la 

enseñanza secundaria femenina, dedicamos espacio en la sección g) de este apartado). 

Los filiales del Instituto Luis Vives eran todos masculinos1953. 

 

1. En Benicalap (1959). Este instituto nació por un acuerdo entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Patronato San Roque de la parroquia homónima de 

Benicalap, con la mediación del Arzobispado. A las 11 de la mañana del 15 de 

mayo de 1960, Olaechea presidió la bendición y colocación de la primera piedra 

del filial número 1 del Instituto Luis Vives en Benicalap1954. El acto tuvo lugar en 

la Rosaleda contando con la presencia de los párrocos de San Roque y Nuestra 

Señora de la Esperanza, el alcalde de Valencia, Adolfo Rincón; el alcalde de 

Benicalap, Luis Albiñana; la junta del patronato parroquial; el director de caritas 

diocesana, autoridades y personas del barrio. Acto seguido tomaron la palabra el 

alcalde de Valencia y un concejal que alabaron la labor de la junta parroquial y 

del gobierno para atender las necesidades del barrio. Siguió Olaechea elogiando 

al fundador del patronato, el sacerdote, Juan Blanquer Copoví (1917-1987)1955. 

Este instituto ofrecía enseñanza de estudios primarios, bachillerato y revalida. 

Estaba ubicado en Camino Viejo de Burjasot, 501956. 

 

2. En el Grao (1960)1957. Por acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional 

y el arzobispado de Valencia se estableció la Sección filial número 2 (masculina) 

del Instituto Nacional de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia. Que desarrolló 

la docencia en la barriada del Grao.  

Esta Sección filial se constituyó como centro oficial de Patronato y fue dirigida 

por un director técnico nombrado por el ministerio, el cual asumió las funciones 

de director, jefe de estudios y enlace único entre esta sección y el instituto. Las 

actividades docentes y formativas se ajustaron al acuerdo estipulado entre el 

 
especiales de formación profesional o complementaria. También se podrán desarrollar esas enseñanzas en 

aquellos estudios nocturnos en que el Ministerio de Educación Nacional estime conveniente” BOE 23 

(17.01.1963) 1407 (Disposición Adicional 1ª). 
1951 Cf BOE 23 (17.01.1963) 1404-1405 (Sección primera). 
1952 Cf https://www.aesece.es/pagina.php?p_menuwebcontenido_id=6 (consultado, 17.04.2021). 
1953 El antiguo colegio era el primer colegio de jesuitas en España. Recibió el nombre de colegio 

de San Pablo Apóstol siendo aprobado por bula del Papa Julio III. La construcción se llevó a cabo entre 

1552 y 1566. Con la expulsión de los jesuitas pasó a ser seminario de nobles. Con la desamortización en 

1836 el edificio es abandonado y durante diez años permanece vacío. Hasta que en 1862 el edificio pasó 

depender de la Universidad con distintos usos. En 1930, se convirtió en el instituto nacional de Enseñanza 

Media Luis Vives, función que ha venido cumpliendo hasta el momento a excepción de un corto periodo de 

tiempo en los años setenta del siglo XX en que fue cerrado para realizar obras de rehabilitación (1972-

1978), cf http://www.jdiezarnal.com/valencialuisvives.html (consultado, 18.04.2021). 
1954 Cf BOAV (junio, 1960) 470. 
1955 Cf ibd., 534. 
1956 Cf Guía Diocesana 1963, 91-92. 
1957 Cf BOE 157 (01.07.1960) 9082. 

http://www.jdiezarnal.com/valencialuisvives.html
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Ministerio de. Educación Nacional y el arzobispado de Valencia, Decreto de 10 

de mayo de 19621958. El Plan de estudios fue el oficial del Bachillerato Elemental. 

Los escolares eran considerados alumnos oficiales del Luis Vives, en el que se 

archivaban y custodiaban sus expedientes. Fueron aprobados 90 alumnos al curso 

distribuidos en los grupos necesarios. Cada grupo formaba una unidad didáctica. 

Además de su Régimen académico, el disciplinar era el mismo. 

El centro se ubicaba en calle Escalante, 339 Además de los dos cursos de 

Bachillerato elemental con 3 grupos por curso, contaba con Primaria con 3 grupos 

por curso1959. 

 

3. En Benetúser (1960). A unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, se 

encontraba la población de Benetúser, en la zona de la comarca de la huerta 

levantina. Por acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional y el arzobispado 

de Valencia se estableció la Sección filial número 3 (masculina) del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia. Ubicado en la calle 

Cervantes, 9. Ofrecía el Bachillerato Elemental1960. 

El 12 de febrero de 1961, González Moralejo, obispo auxiliar presidió una reunión 

pro-Instituto Filial en Benétúser1961. El mismo visitó el 23 de enero de 1965 el 

nuevo edificio del Instituto Filial1962. 

 

4. En la Avenida del Cid (1963). Por acuerdo entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el arzobispado de Valencia se estableció la Sección filial número 4 

(masculina) del Instituto Nacional de Enseñanza Media Luis Vives de Valencia, 

por el decreto del 3 de mayo de 1963. 

Ubicado en la avenida del Cid (perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de 

Fátima)1963. 

 

Patronato de Enseñanza Media “Santiago Apóstol” (1960). 

 

La necesidad de centros y atención a la Enseñanza Media se estaban convirtiendo 

en una necesidad para la sociedad española de finales de los 501964. Ante la petición de 

Rafael Nebot Pellicer (1919-1984), presidente del Consejo Diocesano de AC, de erigir 

un patronato para tales fines, el arzobispado accedió y lo fechó el 22 de marzo de 19601965. 

Los fines principales detallados fueron “la constitución de Institutos filiales de Enseñanza 

Media, Colegios Mayores y otros Centros de Enseñanza y Obras similares”. En la 

sociedad española su necesidad aumentaba y en una carta abierta que publicó el Levante 

en 1963 y reporta en el Boletín de la Archidiócesis1966 se intentaba responder a algunos 

que no veían con buenos ojos la voluntad del gobierno de ir caminando hacia la 

 
1958 Cf ibd. 
1959 Cf Guía Diocesana 1963, 92. 
1960 Cf ibd., 93. 
1961 Cf BOAV (marzo, 1961) 206. 
1962 Cf BOAV (febrero, 1965) 79. 
1963 Cf Guía Diocesana 1963, 93. 
1964 Cf Juan Antonio LORENZO VICENTE, La enseñanza media en España (1938-1953): el modelo 

establecido en la ley de 20 de septiembre de 1938 y la alternativa del anteproyecto de 1947, en “Historia 

de la educación: Revista Interuniversitaria” 17 (1998) 71-88; Jean-Louis GUEREÑA, La enseñanza 

secundaria en la historia de la educación en España, en “Historia de la educación: Revista 

Interuniversitaria” 17 (1998) 415-443. 
1965 Cf BOAV (junio, 1960) 433-434. 
1966 Cf BOAV (febrero, 1963) 111-115, reproducida también en PHB, 637-641. 
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obligatoriedad de las Enseñanzas Medias y a la construcción de los necesarios institutos 

para ello. Olaechea apoyó esta iniciativa, aunque no la veía muy viable (hace algunas 

cábalas con el número de estudiantes y sus necesidades para implantar este nivel 

educativo), pues constataba cierta falta de colaboración. Pasó revista también a las 

necesidades educativas de Valencia y reclamó la ayuda de todos, especialmente de las 

clases adineradas y cultas, como casi siempre. 

En la guía de 1963, aparecen integrados en este Patronato la Sección Filial nº2 

(Grao) y la nº4 (Avenida del Cid) del Instituto de Enseñanza Media Luis Vives del Grao 

y el Colegio Mayor Universitario Santiago Apóstol1967. Para el curso 1965-1966, se 

extendían las filiales del Instituto Luis Vives (masculinas) a diez centros y un total de 

1999 alumnos1968 

 

Colegio Mayor Universitario “Santiago Apóstol” (1961). 

 

En agosto de 1961, el Boletín Diocesano daba la noticia de la apertura del Colegio 

Mayor Santiago Apóstol para universitarios para el curso 1961-19621969. El 9 de 

diciembre de 1960 por la tarde, Olaechea bendijo el nuevo salón de actos del Colegio 

Mayor1970. 

Erigido por el Patronato de Enseñanza Santiago Apóstol, por decreto de Olaechea 

del 26 de enero de 19611971. Creado por el Consejo Diocesano de os Hombre de AC.  

Estaba ubicado en calle Comedias, 20, con instalaciones modernas, servicios 

residenciales ambiente de estudios (biblioteca, sala de conferencias…).  Su primer 

director fue Daniel Pla Tormo. 

 

Escuela de Capacitación Profesional Agrícola “San Marcelino” (1964). 

 

Una de las ilusiones de Olaechea era poner en marcha un plan de capacitación 

agraria para atender a los jóvenes del campo y las zonas rurales. Y lo consiguió. El 9 de 

enero de 19641972 anunció públicamente su creación. Apostó por la capacitación técnica, 

intelectual, cultural y espiritual de la población agraria. Se denominó, Escuela de 

Formación Profesional Agraria San Marcelino, levantada en una finca de 12 hectáreas 

que Cáritas Diocesana poseía en San Antonio de Benagéber (Paterna). El arquitecto, 

Eduardo Alegre Fayos (1906-1989), había planeado unas instalaciones para poder usarlas 

durante el curso para esta escuela de formación agraria y en verano para las colonias 

veraniegas infantiles, de junio a septiembre, y1973. Los fines eran claros: 

 

- Promover la formación de los hombres del campo. 

- Formación intelectual, por medio de su elevación cultural y de la educación de la 

voluntad. 

- Formación profesional, de técnicas para emplear en la agricultura, conocimientos 

rudimentarios de las ciencias aplicadas a la agricultura, como la mecánica, 

mirando a la urgente mecanización del campo. 

 
1967 Cf Guía Diocesana 1963, 89-90. 
1968 Cf BOAV (agosto, 1966) 1058. 
1969 Cf BOAV (agosto, 1961) 713. 
1970 Cf BOAV (enero, 1961) 27. 
1971 Cf Guía Diocesana 1963, 47. 
1972 Cf BOAV (febrero, 1964) 44-48. 
1973 Se puede ver una postal con la reproducción de las instalaciones, cf  

https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/colonia-san-marcelino-caritas-diocesana-

valencia-eduardo-alegre-fayos-arquitecto~x43587746#sobre_el_lote (consultado, 20.03.2021). 

https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/colonia-san-marcelino-caritas-diocesana-valencia-eduardo-alegre-fayos-arquitecto~x43587746#sobre_el_lote
https://www.todocoleccion.net/postales-comunidad-valenciana/colonia-san-marcelino-caritas-diocesana-valencia-eduardo-alegre-fayos-arquitecto~x43587746#sobre_el_lote
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- Formación práctica, aprovechando las tierras de la finca y procurando que los 

alumnos realicen en ellas durante el curso toda clase de tareas que en el campo de 

nuestra región se ejecutan, sin olvidar las especialidades de diferentes trabajos y 

cultivos, como fumigadores, tractoristas, etc. 

- Formación de dirigentes, despertando y desarrollando las virtudes de mando entre 

los hombres del campo. 

- Formación apostólica, puesto que el movimiento rural apostólico está necesitando 

hombres bien capacitados y preparados. 

 

El domingo 9 de febrero de 1964 se bendijeron las nuevas instalaciones1974. El 

acto consistió en la bendición, la comida y la velada final con la presencia de autoridades 

y personalidades. En la crónica se describieron las instalaciones construidas en un terreno 

de 170 anegadas con una extensa pinada cercana al edificio: 

 
“Cuenta con salón de actos, sala de visitas, comedor, cocina y servicios. Un amplio pasillo 

lleva a una especie de rotonda con claustro, cuyo patio es una hermosa piscina. Del 

claustro parten sucesivamente diez pabellones que forman igual número de aulas de la 

Escuela, con material moderno, dando un aforo de 5 X 16 metros y 3'80 de alto. Varios 

ventanales a tres lados que dan a su correspondiente patio, las llenan de luz y de sol; 

asimismo un despacho o gabinete que precede al aula propiamente dicha la domina 

totalmente. Cada uno de los pabellones, en los que están situadas las aulas, lleva inscrito 

en su frontis un nombre de dedicación, que recuerda, como recio estímulo, santidad o 

patria, nombres de beneméritos españoles que sirvieron a Dios y a la patria con la entrega 

sin reservas a la virtud, al sacrificio, al esfuerzo intelectual y físico, a la mayor gloria de 

Dios y bien de sus hermanos, así San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Villanueva, San 

Juan de Ribera, D. Jaime el Conquistador, Marqués de Campo, Sorolla, Mayans y Ciscar. 

Cavanilles, el Españoleto, el Palleter”1975. 

 

Contaba además con una zona de clausura para las religiosas encargadas de la 

administración, y una pequeña capilla para la institución. La Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Valencia ayudó a su creación. 

Su primer director fue el sacerdote Juan Blanquer que ejerció el ministerio en las 

varias parroquias e instituciones diocesanas1976. Desde el 23 de febrero de 1951, fue 

nombrado por el arzobispo Olaechea, consiliario de la Unión Territorial de Cooperativas 

del Campo de Valencia, organización en la que había colaborado desde 1948 ayudando 

al anterior consiliario, Felipe Navarro Nogueroles (1903-1950)1977. 

Olaechea visitó frecuentemente el centro, que contaba la obra entre una de sus 

predilectas1978.  

Aunque el objetivo era una formación agraria completa para los adolescentes del 

campo de entre trece y diecisiete años de edad, comenzaron sus actividades con cursos 

breves de Formación Intensiva Profesional que subvencionaba el Patronato de Protección 

al trabajo1979. Entre 1964 y 1968 se impartieron 8 cursos, que duraban tres meses, de 

 
1974 Cf BOAV (marzo, 1964) 149, 154-158. 
1975 BOAV (marzo, 1964) 157-158. 
1976 Cf OSV 264-265. 
1977 Cf OSV 662. 
1978 El 25 de noviembre de 1964, cf BOAV (enero, 1965) 20; el 18 de diciembre para la clausura 

del segundo curso de capacitación, cf ibd., 23; el 5 de abril de 1965, la clausura del cuarto curso de 

capacitación, cf BOAV (mayo, 1966) 628. 
1979 El 17 de febrero de 1964 se comenzó un cursillo de capacitación agraria con 46 muchachos: 

con edad entre dieciocho y veinticinco años, saben leer y escribir, de ambiente agrario (de zona de secano) 

y son presentados por un párroco y otro de albañilería con un grupo de 35 alumnos con las mismas 
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agricultura, albañilería, tractoristas, hormigoneras, arboricultura, citricultura, etc. Con 

una media de 60-70 alumnos, en Régimen de internado, obteniendo el diploma de aptitud 

en las materias recibidas. Los tractoristas recibían además clases de código de circulación, 

mecánica, maquinaria agrícola y fertilización, conseguían el permiso de conducir oficial. 

Además, recibían enseñanzas de cultura general, formación humana y religiosa, y 

salvamento y socorrismo. Un número elevado de los alumnos obtuvo el Certificado de 

Estudios Primarios previo examen ante la Inspección de Enseñanza Primaria1980. 

La Escuela no existe hoy día, pero sí la finca y las edificaciones dedicadas a cubrir 

otras necesidades urgentes. 

 

d) Socio-laborales 
 

Instituto Social del Arzobispado (ISDA, 1948). 

 

Una de las iniciativas más importantes y de mayor proyección creada por 

Olaechea fue el Instituto Social del Arzobispado (ISDA). El 8 de marzo de 1948, el 

arzobispo decretaba la erección canónica del denominado Instituto Social del 

Arzobispado (ISDA) como órgano difusor de la DSI en todos los órdenes, siguiendo las 

instrucciones de Pío XI en la Encíclica QA de 1931, con sede en el mismo arzobispado 

de Valencia. Olaechea publicó sus Estatutos1981 y nombró como director de la institución 

y de todas sus secciones y obras, con autoridad delegada del arzobispo, al sacerdote 

Fernando Ferrís Sales (1901-1974)1982. 

Sus fines fueron: difundir la DSI; orientar a los diocesanos en su conocimiento; 

estudiar, en el campo de la investigación teórico-práctica, esta doctrina y cómo realizarlas, 

y todo ello por medio de cursos, seminarios, conferencias publicaciones y otras obras 

oportunas en todo el territorio de la diócesis. 

Su organización estaba estructurada de la siguiente manera: como presidente nato 

estaba el arzobispo, a él le correspondía la aprobación de toda actividad de la Institución, 

el nombramiento y remoción de sus miembros a propuesta del director, y dar validez a 

cualquier iniciativa; el director, nombrado por el arzobispo, con su misma autoridad 

delegada, dirigía el ISDA y todas sus secciones y ostentaba por derecho propio la 

presidencia de todos los organismos rectores. El 9 de abril se constituyó la primera Junta 

General Rectora, con amplia libertad de iniciativa, integrada por personas designadas por 

el arzobispo. El prelado, a propuesta del director, elegía los cargos de Secretario General 

de Tesorero y de Secretarios Técnicos. Todos ellos eran vocales natos de la Junta General 

Rectora. La primera Junta Rectora quedó constituida el 8 de marzo y el 11 participaron 

ya en una misa en la capilla del palacio arzobispal para pedir fuerzas e inteligencia. 

Integraba la Junta “conocidísimos hombres de negocios y de la Banca, prestigiosos 

abogados, ingenieros y médicos, eminentes catedráticos de nuestras Facultades y 

sociólogos, con destacadas representaciones obreras. El secretario general, Mauro Guillén 

Prats y tesorero, Vicente Iborra Gil”1983. El 13 de abril se reunían para aprobar su 

 
condiciones. Clausurándose estos dos primeros cursos el 29 de abril (los cursillos solían durar tres meses). 

Especialmente interesante son las palabras del alumno, José Ferrer Ribera, que nos ofrece un testimonio, 

que tiene que debe ser tamizado para entrever los elementos que como alumnos, verdaderamente, fueron 

capaces de captar, cf BOAV (junio, 1964) 343-348. 
1980 Cf R. FITA REVERT, Escuela Diocesana de Formación Profesional Agraria…, 16. 
1981 Cf BOAV (15.03.1948) 98-100. 
1982 Fernando Ferrís, sacerdote castellonense que desempeñó una gran labor y puestos de gran 

responsabilidad come delegado de la Comisión Episcopal de Migración y director de su Secretariado, cf 

OSV 440-442. Su nombramiento fue en 1948, cf BOAV (15.03.1948) 100. 
1983 Cf BOAV (15.07.1948) 262. 
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reglamento y la estructura de su organización y poner en machar el ISO como primera 

realización de la Entidad1984. 

La Comisión Permanente del ISDA estuvo compuesta por el secretario general, 

el tesorero, los secretarios técnicos y representantes de la Junta General Rectora, 

presididos por el director. Se podían crear obras que contribuyan a concretar los fines de 

la DSI. La designación y el nombramiento de personas para estas nuevas obras las hará 

el director, previo conocimiento o propuesta de la Junta General Rectora y del necesario 

asentimiento del arzobispo. 

La institución mantenía relaciones con instituciones similares en Italia, Francia, 

Alemania y Bélgica. E igualmente participaba en iniciativas de carácter internacional 

como las Semanas Sociales Francesas, Cursillos de La Tourette (dominicos), cursillos de 

l’Action Populaire (jesuitas)y el Congreso internacional de la JOC (Bruselas)1985. 

 

Instituto Social Obrero (ISO, 1948). 

 

Ya se había pensado en él desde la fundación del ISDA (artículo 10 de los 

Estatutos1986). Comenzó con un grupo de profesores universitarios, animados por 

Olaechea, poniendo en marcha el ISO. Su lema: “Verdad y Justicia” y su propósito servir 

al obrero como hombre y obrero a la vez. Centraron su labor no en la masa obrera, sino 

en aquellos líderes obreros que podían influir en ella. En marzo de 1948 se le envió un 

folleto propagandístico a más de un centenar de obreros señalados por empresas 

conocidas. Eran obreros con notables cualidades humanas, sin que pesaran sobre ellos 

antecedentes político-sociales, ni ideología religiosa1987. Se comenzaron a matricular en 

abril. Los locales usados para las lecciones estaban situados en la Escuela de Peritos 

Industriales. La lección inaugural del primer curso fue el 10 de mayo de ese año y, de los 

74 presentados, fueron admitidos 40 obreros. Cada promoción se organizaba en cuatro 

cursillos de varios meses de duración1988. 

 

Instituto Social Patronal (ISP, 1948). 

 

Igualmente, fundamentado en el mismo artículo 10 de los Estatutos del ISDA, 

nació el ISP. Esta institución desarrolló dos tipos de acciones: cursillos y la Escuela de 

Jóvenes Patronos. En los cursillos, trabajaron en torno a una cuestión a profundizar 

(despertar la conciencia social de los patrones, experiencia de patrones con criterios 

sociales, sus obligaciones como empresarios cristianos…) con profesores de gran 

prestigio (Ángel Herrera Oria, Fray Albino Menéndez Reigada y el mismo Olaechea)1989. 

 
1984 Cf ibd. 
1985 Cf ASC B731, Olaechea. Instituto Social del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 

1848 a octubre de 1950. Valencia, Imprenta-Papelería Mari Montañana 1950, 29-30. 
1986 Cf BOAV (15.03.1948) 99. 
1987 Inteligentemente no miran su fliación política, es decir, si han militado en otros partidos y 

sidicatos alejados del Régimen y sus circunstancias y compromiso religioso, con lo que se amplia la oferta. 

En la memoria del ISDA de 1950, son muy interesantes los datos y los cuadros estadísticos ofrecidos, cf 

ASC B731, Olaechea. Instituto Social Del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 1848 a octubre de 

1950…, 9-14, 17-20. 
1988 Cf ibd., 9. 
1989 El primer cursillo fue bajo el tema: “Orientación económico-social”. Se celebró del 22 al 30 

de mayo de 1948, con la asistencia de 307 cursillistas en el salón de actos del palacio episcopal. Se 

estudiaron temas como: El comunismo y la política americana ante la crisis europea, la justicia en las 

relaciones económicas, la posición de la Iglesia y la doctrina de la participación en los beneficios, 

comunismo soviético y anticomunismo occidental. ¿Hay fundamento para una tercera posición, efectos 
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La otra acción del ISP fue la Escuela de Jóvenes Patronos que comenzó a funcionar en 

mayo de 1949 con una media de asistencia de quince jóvenes, hijos de grandes patronos 

valencianos. Se reunían semanalmente para estudiar los problemas de las empresas, 

moral, profesional, Encíclicas y psicotecnia. Era grande el interés de esos jóvenes por la 

DSI y su aplicación práctica en sus empresas1990. 

Se intentaron otras iniciativas, que no salieron adelante, como la Hermandad 

Patronal Nuestra Señora de los Desamparados, erigida el 11 de junio de 1949 o el 

Consultorio de Orientación Social para Empresarios. 

 

Instituto de Estudios Sociales (IES, 1948). 

 

Este Instituto nació con un objetivo concreto e importante, buscar “una sociología 

experimental, que, tras encontrar las causas más profundas del mal social apunte las 

soluciones realistas que sean aportación práctica a la obra de la paz y el bienestar moral 

de todos los hombres”1991. Estudiando e investigando seriamente los problemas y sus 

soluciones prácticas por medio de grupos de hombres de pensamiento y de estudio, 

preparados o que quieran prepararse, según especialidades (economistas, filósofos, 

teólogos, historiadores, sacerdotes o laicos). Se pusieron en funcionamiento dos 

secciones: filósofos y economistas1992. La sección de filósofos funcionó de noviembre de 

1948 a abril de 1949. Se realizaron tertulias de carácter práctico, pero no se lograron sus 

ambiciosos objetivos del mismo. Los economistas formaron un grupo de estudiantes de 

Derecho dirigidos por el catedrático de Economía de la Universidad, profesor Navarro, 

que prepararon encuestas, acompañados por el mismo director del Instituto Valenciano 

de Economía. Se reunían semanalmente para estudiar temas como el problema de la 

vivienda en Valencia1993. El primer colaborador que la Junta Rectora envió a formarse al 

extranjero fue el joven abogado Mauro Comín1994. 

 

Seminaristas obreros (1948). 

 

Esta singular experiencia trataba de fomentar vocaciones sacerdotales dedicadas 

al apostolado social y sensibilizar a este grupo eclesial1995. Con el objetivo de conocer de 

primera mano el ambiente obrero, la cruda realidad de sus vidas cotidianas y prepararse 

así para esa misión pastoral, los seminaristas de los cursos superiores vivían uno o dos 

meses como auténticos obreros católicos en medio de un ambiente obrero, la mayor parte 

 
sociales de la política fiscal, capitalismo y derecho mercantil, significado y misión del derecho social, 

concepto de propiedad (impartido por Herrera Oria), cf BOAV (15.07.1948) 263-264. 
1990 Cf ASC B731, Olaechea. Instituto Social del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 

1848 a octubre de 1950…, 23-26. 
1991 BOAV (15.07.1948) 264. 
1992 La de historiadores, coordinada por el catedrático de la Historia General de la cultura, Manuel 

Ballesteros Gaibrois (1911-2002), no llegó a madurar, cf BOAV (15.07.1948) 264. 
1993 Cf ASC B731, Olaechea. Instituto Social del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 

1848 a octubre de 1950…, 27. 
1994 La Junta Rectora del ISDA lo había enviado, durante un mes, a seguir el curso internacional 

de Economic et Humanisme, celebrado en Francia en el primer centro de estudios sociales del mundo, 

regido por los dominicos. La iniciativa resultó muy provechosa en conocimientos y experiencias, cf BOAV 

(15.07.1948) 264. 
1995 “Siendo arzobispo de Valencia, años hace ya, y cuando la Santa Sede no había tomado aún 

decisiones sobre el asuntó, creí conveniente, para conocer el estado actual de los obreros en mi bella región 

levantina, permitir durante varias vacaciones a los alumnos mayores de mi seminario, los de más edad, 

formación y buen criterio, desplazarse a diversos talleres y trabajar como obreros corrientes, sin dar a 

conocer su condición de seminaristas” PHB 798. 
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de las veces nada favorable a la Iglesia, descristianizado y politizado1996. Condición 

indispensable para tomar parte en esta experiencia era la aprobación del Rector de 

Seminario, Rodilla1997, la bendición de su director espiritual, y el visto bueno de Olaechea. 

El ISDA coordinaba esta experiencia preparando a los seleccionados y gestionando su 

admisión en las empresas. 

Estas experiencias se realizaban en el verano, temporada en que no tenían clases 

los seminaristas. En el verano de 1949, participaron tres seminaristas y en el verano de 

1950, fueron siete más cuatro provenientes del Seminario de Vitoria. Los seminaristas 

compartían de manera anónima parte de sus vacaciones con los obreros de las grandes 

fábricas de Valencia (Astilleros de la Naval de Levante, los talleres de RENFE, 

CAMPSA, Cervezas “El Turia”, la Portland de Cemento en Buñol, Industria Papelera, 

FAQISA, textiles de Alcoy)1998. Retomaban después su formación en el Seminario y un 

Círculo de Estudios semanal, al que podían acudir otros alumnos interesados por dicho 

tema1999. Estos seminaristas llegaban a la conclusión por experiencia propia que “la 

inmensa masa de trabajadores no está con la Iglesia, no quiere a la Iglesia, tal vez odia a 

la Iglesia, pero está mucho menos con los patronos y odia mucho más a los patronos”2000. 

La experiencia de estos seminaristas tuvo gran influencia en el desarrollo de la 

pastoral social en Valencia, la Acción católica y sus ramas como la HOAC (1946), JOC 

(1947) y las ramas especializadas en 1956 (JARC, JEC, JIC, etc.)2001.  

 

Jornada Social sacerdotal (1948). 

 

A los cuatro meses de la puesta en marcha del ISDA y de sus iniciativas, el 11 de 

junio de 1948, Olaechea dirigió una carta convocando a todos los sacerdotes a la primera 

Jornada Social Sacerdotal para el 1 de julio en el antiguo Seminario Mayor de la calle de 

Trinitarios. El arzobispo motivaba fuertemente a los sacerdotes. El clero debía estar 

cualificado en estos asuntos sociales que Olaechea calificaba como “eje del mundo” y 

para el que ya se habían atendido a los empresarios y a los obreros, ahora era el turno de 

los sacerdotes. Ellos tenían la responsabilidad en orientar en este tema a los fieles y, 

además, iban a aprovechar la presencia del obispo de Málaga, Herrera Oria, experto en el 

tema y brillante orador2002. La crónica de dicha Jornada subrayaba la gran participación 

tanto del clero diocesano como del religioso (buen termómetro para sus inquietudes), las 

interesantes lecciones de Herrera Oria y las intervenciones del mismo arzobispo2003. Años 

 
1996 Esta original experiencia fue diferente a la de los “prètes ouvriers” franceses, aunque ambas 

nacieron con similares inquietudes y en un contexto cronológico similar, cf Jauma BOTEY, Curas obreros. 

Compromiso de la Iglesia con el mundo obrero, en “Cristianisme i Justicia” 175 (agosto, 2011) 4-12; José 

CENTENO - Luis DIEZ MAESTRO - Julio PÉREZ PINILLOS, Curas obreros. Barcelona, Herder 2009. Muy 

interesante para el ambiente valenciano que recoge algunos perfiles biográficos precisos sobre curas 

obreros, cf Xavier CORRALES, De la misa al tajo: La experiencia de los curas obreros. Valencia, 

Universidad de Valencia 2008. 
1997 Cf OSV 748-753. 
1998 Son muy significativos los testimonios por escrito de estos seminaristas enviados por el mismo 

seminario e interesando al arzobispo por sus experiencias en 1948, 1949 y 1950, pues los filtros típicos de 

la época no parecen recortar la viveza de estos informes sobre la realidad obrera valenciana sin cortapisas 

ni censuras, cf ACV FO c. 99 p. 13. Experiencias de seminaristas y sacerdotes en el obrerismo valenciano. 
1999 Cf ASC B731, Olaechea.  Instituto Social del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 

1848 a octubre de 1950…, 27-28. 
2000 BOAV (15.06.1950) 267. Olaechea se lo comentó a los patronos en 1950. 
2001 Olaechea retomó el tema en varios de sus discursos y conferencias sociales públicas, cf PHB 

798; BOAV (15.06.1950) 267. 
2002 Cf BOAV (15.06.1948) 227.  
2003 Cf BOAV (15.07.1948) 265. 
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más tarde se concretarían unos coloquios de Pastoral Social. El primer coloquio se celebró 

del 24 al 27 de abril de 1962 centrado en el tema de Nuestra respuesta sacerdotal a la 

Mater et Magistra2004. En la crónica del mismo se resaltaron los trabajos de 

profundización sobre la nueva encíclica, las conclusiones entre las que resalta la segunda:  

"Intensificar la formación social [de los sacerdotes], en todos los planos, de una manera 

sistemática, tal como la misma «Mater et Magistra» indica” y la aprobación y satisfacción 

de las conclusiones por parte de Olaechea”2005. 

 

HOAC y HOACF (1948)2006. 

 

Olaechea desde el inicio de su acción pastoral en Valencia, contribuyó “a dinamizar unos 

sectores de actuación autónomos respecto al Estado franquista, como eran las organizaciones 

obreras católicas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera 

Cristiana (JOC), embriones de los futuros cuadros sindicales de Comisiones Obreras (CC. OO.) y 

de Unidad Sindical Obrera (USO) a mediados de los años sesenta”2007. 

La HOAC fue una organización católica española a nivel nacional, fundada en 

1946 por el seglar Guillermo Rovirosa Albet (1897-1964).  Reunía a los obreros de AC, 

siguiendo el mandato de la jerarquía, aparecían como un embrión de sindicatos de tipo 

cristiano, pareciendo independientes del Régimen, pero sin serlo. 

Visto con simpatía por la asociación, la presencia de Olaechea en sus actos e 

iniciativas con motivo de la I Asamblea de los obreros de 1949, la HOAC acordó “por 

absoluta unanimidad nuestra adhesión inquebrantable a nuestro señor arzobispo”2008. Pese 

al apoyo de Olaechea, tuvieron que soportar la enemistad manifiesta de las autoridades 

del Régimen a lo largo de todo el franquismo. Casos como el del folleto titulado Política 

y sindicación que se copió de la revista Ecclesia2009 en 1950 y por el que tuvieron que 

responder ante la policía, el presidente diocesano de HOAC, Antonio Ferri, y el presidente 

de los Hombres de Acción Católica, José María de Haro; el de la revista Tú, repartida en 

Valencia y en la diócesis, órgano oficial de la HOAC, que en 1951 fue prohibida por el 

Gobierno por ofrecer información sobre la huelga de tranvías en Barcelona2010; el apoyo 

de Olaechea a una organización llamada Movimiento del Trabajo en diciembre de 1953 

y por el que fue amonestado; la creación en enero de 1953 de la publicación Forja por la 

HOAC en cuyos números 7-8, se publicó la carta pastoral de Olaechea El salario Justo, 

mientras que en otros ambientes apenas se comentó; la publicación en Forja de unos 

artículos en marzo-mayo de 1954 de Joan Faus, un militante hoacista de Alcoy, en la que 

 
2004 Cf BOAV (abril, 1962) 330. 
2005 Cf BOAV (junio, 1962) 483-488.  
2006 Cf Antonio MURCIA SANTOS, Obreros y obispos en el franquismo. Madrid, Ediciones HOAC 

1995; B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximación a la historia de la HOAC… ; Mónica MORENO SECO, Mujeres, 

trabajadoras y católicas: La HOACF en el franquismo, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.), De la cruzada 

al desenganche: la Iglesia española entre el Franquismo y la Transición. Madrid, Sílex 2011, 133-160; 

Enrique BERZAL DE LA ROSA, Cristianos en el 'nuevo movimiento obrero' en España, en “Historia Social” 

54 (2006) 137-156. 
2007 Ricard Camil TORRES I FABRA - Antonio CALZADO ALDARIA, Valencians sota el Franquisme. 

Valldigna, La Xara 2002, 21. Con una amplia bibliografía, cf R. REIG ARMERO – J. PICÓ LÓPEZ, 

Feixiste…; Alberto GÓMEZ RODA, Comisiones Obreras y represión franquista. València, 1958-1972. 

Valencia, PUV 2004; Ibd., “La Unión Sindical Obrera entre dos crisis, 1977-1980. Una aproximación desde 

el País Valenciano y el Bajo Vinalopó, en “Nuestra Historia revista de Historia de la FIM” 3 (2017) 52-72; 

B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximación a la historia de la HOAC... 
2008 ACV FO c. 30 p. 1 d. 039. Agradecimiento de la HOAC por la I Asamblea Diocesana, 

Valencia, 25.03.1949. 
2009 Cf “Ecclesia” (21.01.1950) 445. 
2010 Cf R. REIG - J. PICÓ, Feixistes…, 163-164; ; B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximación a la historia 

de la HOAC… 
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denunciaba la situación laboral de los obreros en Alcoy, con jornadas de 12, 14, 16 horas 

y las pésimas condiciones de trabajo, en el número 13 sobre la jornada de las ocho horas 

y en el número 14 “En Alcoy se atropella la clase obrera”. El gobernador civil de 

Valencia, Diego Salas Pombo, pretendió encarcelar al presidente de la HOAC, Rafael 

Prats. Al final, gracias a la intervención de Olaechea, la cosa se saldó con la dimisión de 

Prats y la inspección de trabajo comprobó que efectivamente en Alcoy no se cumplían las 

mínimas normas sanitarias2011. Olaechea se mantuvo apoyando a la HOAC durante todo 

su episcopado. 

En 1952, el número de hoacistas en la diócesis se aproximaba a los trescientos2012. 

A través de sus órganos de prensa, como el semanario Tú, criticaban diversos aspectos de 

la política social de la dictadura. Con ello pretendían sentar las bases de un movimiento 

católico de oposición que pudiera reclamar el derecho a desempeñar un papel dirigente 

en la vida política española, en caso de caída del franquismo, posibilidad que la Iglesia 

ya no excluía. Además de los cambios económicos y políticos, estaba cambiando también 

la conciencia de los obreros, merced a su propia experiencia, y las masas empezaban a 

hacer acto de presencia en la vida política española. En la primavera de 1951 se lanzaron 

a la calle para protestar contra la carestía y la HOAC estuvo presente en las primeras 

agitaciones laborales, junto a los demás obreros. Olaechea intentó siempre moderar tales 

manifestaciones nombrando consiliarios y dirigentes moderados y disciplinados que lo 

informaban de todos los movimientos.   

Este posicionamiento con las justas reclamaciones será el factor fundamental que 

romperá la relativa estabilidad provocando el comienzo de la crisis política de la 

dictadura. Los militantes obreros cristianos de la HOAC pasaron a desempeñar un papel 

muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero español y su colaboración 

fue decisiva tanto en la fundación de la USO como en la formación de las primeras CC. 

OO.2013. 

En este ambiente, Olaechea le dedicó dos de sus escritos a la HOAC. En el 

primero, una Exhortación pastoral de 8 de junio de 19602014. Tenía como objetivo animar 

y dejar clara la identidad de la Hermandad en unos momentos no fáciles donde el 

ambiente político español se estaba caldeando. 

Y el segundo fue un artículo publicado en los periódicos locales (Levante, Las 

Provincias, Jornada, fechado el 14 y publicado el 15 de junio de 1962)2015. Este artículo 

corrige el contenido de otro artículo publicado por el diario francés France Soir. Primero 

desmiente la información vertida por la prensa francesa de la organización, por parte de 

la HOAC, del movimiento huelguístico español de 1962, y su participación en una 

reunión previa secreta al Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich. 

Después de desmentir las informaciones clarifica las competencias de cada uno: 

 

- De la Iglesia, en los Apostolados Sociales de su AC, “dar a conocer a todos su 

doctrina social […] en los principios generales y en la aplicación concreta de los 

mismos […] ajenos a la lucha de clases y a las tendencias partidísticas y 

 
2011 Cf Josep PICÓ LÓPEZ, El moviment obrer al País Valencia sota el franquisme. Valencia, Eliseu 

Climent 1977, 84-86. 
2012 Cf Joan Lluís SOLER - Ismael SAZ, De Lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones 

Obreras en el País Valenciano (1966-1978), en David RUIZ (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-

1988). Madrid, Siglo XXI 1993, 296. 
2013 Cf José BABIANO, Los católicos en el origen de Comisiones Obreras, en “Espacio, Tiempo y 

Forma, Serie V, Hª., Contemporánea” 8 (1995) 277-293. 
2014 Cf BOAV (julio, 1960) 573-576 (PHB, 794-796). 
2015 Nosotros seguimos, cf BOAV (julio, 1962) 559-560 (PHB, 600-601). 
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trabajando, dentro de su misión, acordes con el Régimen y con sincera deferencia 

a las leyes, buscando sólo el mayor bien social”2016. 

- De los regímenes o gobiernos “la técnica como tal, política, social y económica, 

es decir, todas aquellas cosas que ha dejado Dios a libre discusión de los 

hombres”2017. 

 

Luego finalizó señalando “el interés de los allende fronteras que o no sienten con 

la Iglesia o no sienten con el Régimen, en endeudar a la iglesia en sus preferencias o 

manejos”2018. 

 

Proyecto Hispanica Gens (1948-1949). 

 

En noviembre de 1948 se acuerda por unanimidad en la Junta de Metropolitanos 

encargar a Olaechea un informe sobre la asistencia de los españoles exiliados, con la 

asistencia de “los sacerdotes expertos y prudentes” y vaya informando a la Junta2019. 

En noviembre de 1949, Benjamín de Arriba y Castro (1886-1973), arzobispo de 

Tarragona, leyó el proyecto presentado por Olaechea bajo el título de Hispanica Gens, 

con el objetivo de atender a los extranjeros residentes en las distintas naciones 

extranjeras2020. El informe fue acogido con un aplauso y agradecimiento. Fue aprobado 

por unanimidad. La Conferencia de Metropolitas estimó la necesidad de crear una nueva 

Comisión Episcopal para ello2021. 

 

La JOC y la JOCF (1953)2022. 

 

Este Grupo fue fundado en 1925 por el sacerdote belga Joseph Cardijn (1882-

1967). En Valencia se creó en 1953 y en pocos años alcanzó gran influencia y expansión 

en la juventud de ambientes laborales difíciles. Era independiente, no había nacido dentro 

de la AC. Actuaba entre los jóvenes obreros con ciertas características propias: 

movimiento educativo, apostólico, social, desarrollaba su acción fundamentalmente a 

través de las campañas nacionales, su método era la revisión de vida en el grupo de 

militantes y tenía diversas acciones propias como eran la difusión del periódico Juventud 

Obrera, el calendario jocista, encuestas especiales, actos masivos, etc. 

Junto a este grupo estuvo un grupo de seminaristas y sacerdotes jóvenes como 

Josep Vila, Vicent Amargós, Juan Llácer, Pepe Campos, Lluís Espí, Pepe Fornés y 

Nicolás David entre otros. Olaechea nombró consiliario diocesano a Josep Vila López. 

 
2016 Cf BOAV (julio, 1962) 560. 
2017 Cf ibd. 
2018 Cf ibd. 
2019 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 744. 
2020 Cf ACV FO c. 31 p. 3 d. 050. Continuando el asunto de Hispanica Gens, Misión a Exiliados, 

28.06.1949; c. 31 p. 4 d. 25. Del cardenal de Toledo; Hispánica Gens, proyecto de SE de Valencia, 

31.08.1949; c. 31 p. 7 d. 4. Del nuncio Cicognani al card Toledo; sobre Hispanica Gens, 11.02.1950; c. 29 

p. 3 d. 7. De Hispanica Gens; emigración, 22.10.1950; c. 31 p. 9 d. 64. Proyecto pastoral de los 

metropolitanos sobre españoles exiliados en Francia. Proyecto pastoral de los metropolitanos sobre 

españoles exiliados en Francia, Hispanica Gens (sobre grande, un interesantísimo informe. Esta es la 

documentación más completa sobre el tema). 
2021 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 767. 
2022 Para todos estos movimientos especializados, cf V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia II…, 

883-884. 
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Los primeros grupos de joacistas surgieron en la Escuela de Aprendices de 

MACOSA, en Marchalenes y en Alcoy. Seis años más tarde, la organización joacista 

contaba con tres federaciones en Valencia, Onteniente y Alcoy2023 

La simpatía de Olaechea hacia este grupo se materializaba en actos concretos, dos 

ejemplos sirven para ilustrar esta buena relación de confianza. Encabezados por José 

Antonio Comes Ballester, consiliario diocesano, un grupo de 15 consiliarios de la JOC-

JOCF viendo la dificultad económica del movimiento proponían a Olaechea dos vías de 

financiación para sanearla: una primera que consistía en la asignación de una ayuda 

económica mensual fija (unas 2.500 pesetas) y una segunda, que consistía en conceder, a 

15 consiliarios de la JOC, poder aplicar el estipendio de las Misas de binación2024 para 

los fines apostólicos y piadosos de la JOC. creyendo que esta última menos gravosa y 

menos trastorno causaría, pero lo dejaban a la decisión de Olaechea2025. El otro ejemplo 

fue el apoyo que les prestó para la celebración de Día Internacional de la JOC de 1963 

en Onteniente, que fue prohibido por el gobernador civil, a instancias del alcalde, 

Olaechea se presentó en la ciudad alicantina en la celebración de la fiesta y las autoridades 

no pudieron hacer nada para prohibir o desconvocar el acto de la JOC2026.  

Teniendo en cuenta la distinción que Olaechea hacía entre militancia y política, 

el 24 de abril de 1958 en que pararon los 2.800 trabajadores de la Papelera Española de 

Celulosa, encabezada esta primera huelga por el joacista, Dionisio Vacas, curiosamente 

la huelga había sido impulsada y orientada por el mismo Olaechea2027. 

 

Delegación Diocesana de Migración (1954). 

 

En la diócesis fue autorizada su creación por Olaechea, nombrando al Delegado 

en noviembre de 1954. Como delegación constituida dentro de la Cáritas Diocesana, tenía 

su oficina en la misma de Cáritas Diocesana en Trinitarios 3, atendiendo de 9 a 2. Actuaba 

comisionada por el prelado en los problemas y actividades de las migraciones en la 

diócesis, a la vez estaba coordinada con la Comisión Católica Española de Migración, y 

colaboraba en el plan general que la Iglesia española tenía trazado de ayuda en los asuntos 

migratorios. La colaboración en dicho plan se concretaba mediante la ejecución de las 

siguientes funciones: 

 
“1. Desarrollo y ejecución del plan de Reagrupación de Familias, de acuerdo con el 

montaje y las instrucciones recibidas al efecto de la Misión Nacional. 

2. Tramitación de expedientes para préstamos de viajes a emigrantes, siguiendo los 

formatos enviados por la Oficina Central. 

3. Gestión de documentación, de acuerdo con las solicitudes que formulan los interesados 

o los encargos que se reciben de otras delegaciones diocesanas. 

 
2023 Cf Mª del Carmen AGULLÓ I DÍAZ - Vicent ESPÍ I ESPÍ - Emili JUAN I SORIANO, Memòria de 

la utopia. CCOO de la Vall d’Albaida. Benicull de Xúquer, Set i Mig - Editorial de Poesia 2001, 38; Vicente 

CÁRCEL ORTÍ, Monseñor Olaechea en la Iglesia y Sociedad de los años 30, en Vicente PONS ALÓS - Vicent 

COMES IGLESIA (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, sociedad y política (1935-1966). 

Valencia, Archivo Catedral de Valencia 2019, 35. 
2024 Es la celebración de una segunda eucaristía el mismo día pudiendo recibir estipendio por las 

intenciones (difuntos, acción de gracias, …) por ella. 
2025 ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Carta Comes - Olaechea. ¿Valencia, 1960-

1966? 
2026 Cf Mª del Carmen AGULLÓ I DÍAZ-Vicent ESPÍ I ESPÍ-Emili JUAN I SORIANO, Memòria de la 

utopia…, 38; V. CÁRCEL ORTÍ, Monseñor Olaechea en a Iglesia y Sociedad de los años 30…, 38. 
2027 Olaechea un arzobispo vigilado por la CIA (Central Intelligence Agency), en “Levante” 

(26.01.2017) 12. Varios documentos de la CIA desclasificados por el presidente Obama antes de dejar la 

Casa Blanca en el que se refleja como Olaechea era vigilado por la CIA por su actitud anti-Franco. 
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4. Realización de cuantas gestiones precisan los emigrantes que acuden a las Oficinas 

Diocesanas, ante los Organismos de carácter oficial o privado. 

5. Por último, la Oficina tiene en funcionamiento durante toda la mañana una sección de 

información y orientación, que atiende a cuantos solicitan consejo y ayuda en orden a 

problemas migratorios” 2028. 

 

Además de estas funciones, que pudiéramos llamar de servicios en favor de 

emigrantes o futuros emigrantes, la Delegación realizaba una función de promoción de 

formación de conciencia en orden al problema de las migraciones. Para ello informaba el 

Delegado a cuantos sacerdotes se interesaban por el problema, mantenía contacto con 

ellos, enviaba circulares sobre el tema y promovía la creación de Delegaciones 

Parroquiales, y se preocupaba de la distribución de su Boletín Informativo, editado por la 

Comisión Nacional. Así mismo se preparaba el Día del Emigrante, que se celebraba en 

toda la diócesis. El 17 de julio de 1956 se creó a nivel nacional el Instituto Español de 

Emigración (IEE).  

Esta Delegación también fue constituida por la Cáritas Diocesana, para la 

tramitación de los préstamos de viaje para los solicitantes con cartas de llamada que 

carecían de medios y del desarrollo del Plan de Reagrupación de Familiar, promovido por 

el CIME (Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, al que España se adhirió 

en abril de 1957), que ha sido comisionado por el Estado a Cáritas Nacional2029. El Plan 

preveía el traslado de 2000 familiares el año 1957. Las personas que podían beneficiarse 

de ese Plan eran la esposa y los hijos del cabeza de familia, los padres de ambos, los 

hermanos que dependían de él y las novias que contrajeran matrimonio. El Gobierno 

español y el CIME, con la ayuda de los Gobiernos de los países americanos de que se 

trate y en colaboración con la Comisión Católica Española de Migración, prestaron su 

ayuda económica (pago de la mayor parte del pasaje y la obtención gratuita de los 

documentos). El cabeza de familia reclamante, pagaba solamente un tanto por ciento, 

relativamente pequeño, del importe del pasaje. Este programa se inició con Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela2030. 

En 1961 publicaban una serie de orientaciones2031. Era el delegado diocesano de 

Migración, Juan Blanquer que atendía igualmente la migración interior2032. 

Se estableció el Día del Emigrante por indicación de la Sagrada Congregación 

Consistorial. Motivado por la fuerte e importante emigración y su difícil y triste situación 

humana y religiosa, sin orientación ni preparación, sin defensa y sin atención espiritual. 

Olaechea pidió que se celebrase ese día, que se elevasen preces por esta intención y se 

realizase al menos una colecta para ayuda cuyo importe era enviado a la Nunciatura2033. 

 

JUMAC – JEC (1956). 

 

La Juventud Universitaria Masculina de Acción Católica (JUMAC) y la Juventud 

Estudiantil Católica (JEC) supieron conectar inmediatamente con los estudiantes y 

jóvenes y tuvieron mucho éxito. Se presentaban como alternativa a los movimientos 

juveniles de los ambientes de las distintas congregaciones religiosas. Agitado 

 
2028 Cf Guía Diocesana 1963, 61. 
2029 Cf BOAV (01.01.1957) 17. 
2030 Cf BOAV (01.11.1956) 478-479  
2031 Cf BOAV (julio, 1961) 578-579. 
2032 Cf BOAV (abril, 1962) 329-330. 
2033 Cf BOAV (15.11.1955) 481-482. En 1956 junto con la indicación del día del Emigrante se 

dan muchas informaciones útiles para los fieles sobre la Delegación de Migración, cf BOAV (01.11.1956) 

478-480. 
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políticamente en años de revueltas y tensiones universitarias, que provocaron los primeros 

enfrentamientos callejeros con el Régimen. A nivel nacional se publicó el periódico, 

Signo2034, cuyas ideas inquietaban al gobierno. El momento de mayor intervención 

política de los estudiantes católicos fueron los 1960: desde las protestas de 1956/57 hasta 

1967, coincidiendo con acciones y actividades culturales o políticas (difícil barrera en 

aquellos estudiantes) de los Sindicatos Democráticos Universitarios. Luego, cuando el 

Movimiento estudiantil se radicalizó desde 1968, perdieron fuelle entre los 

estudiantes2035.  

 

JARC (1956). 

 

La Juventud Agraria y Rural Católica (JARC) en sus dos versiones, masculina y 

femenina, se organizó para los ambientes agrícolas y rurales. Demostraron una gran 

sensibilidad para los problemas locales; el tema de la lengua valenciana, el compromiso 

social y el fomento de las ideas cooperativistas2036. Tuvieron como consiliario José Alba 

Alba (1913-1998) y su presidente José Ferrís March y su presidenta Rogelia Antón 

Madrid. 

 

JIC (1956). 

 

Juventud Independiente Católica (JIC), encuadraba a todos aquellos jóvenes que 

no eran obreros, ni universitarios, ni rurales. 

En 1962 los cuatro Movimientos Especializados: JOC, JEC, JAR y JIC en sus 

ramas masculinas estaban coordinados por la JACE cuyo consiliario diocesano era José 

Vila López y su presidente diocesano Vicente Ruiz Monrabal2037. En sus ramas femeninas 

estaban coordinadas por el Consejo Diocesano de la Juventud Femenina de AC, cuyo 

consiliario diocesano era José Vila López y su presidenta diocesana, María Teresa Querol 

Cervelló2038. 

 

Movimiento Junior. 

 

Dedicado a los niños y los adolescentes. Muy en consonancia con los nuevos 

métodos de formación espiritual y humana. Organizaba iniciativas religiosas, culturales 

y recreativas para los niños y adolescentes. 

 

Delegación Diocesana de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

(1957). 

 

 
2034 La revista (ahora digital) Signo sigue publicándose y es el órgano principal del laicado católico 

joven, cf http://www.accioncatolicageneral.es/revista-signo/  (consultado, 21.06.2022). 
2035 Cf Elena HERNÁNDEZ SANDOICA - Miguel Ángel RUIZ CARNICER - Marc BALDÓ LACOMBA, 

Estudiantes contra Franco: (1979-1975): Oposición política y acción juvenil. Madrid, La esfera de los 

libros 2007, 222 ss. Para la Universidad de Valencia, Marc BALDÓ LACOMBA, Universitat i Redreç: l’esclat 

dels estudiants, 1957-1962, en Teresa CARNERO - Ferran ARCHILÉS (eds.), Europa, España i País Valencià. 

Nacionalisme i democracia: passat i futur. València, PUV 2007, 277-278; Sergio RODRÍGUEZ TEJADA, 

Zonas de libertad: dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia I (1939-

1965). Valencia, PUV 2009, 313-320. 
2036Cf Josep MARTÍ FERRANDO, En el límite de lo establecido: la acción social del arzobispo 

Olaechea, en Vicente PONS ALÓS - Vicent COMES IGLESIA (coords.), Marcelino Olaechea Loizaga: Iglesia, 

sociedad y política (1935-1966). Valencia, Archivo Catedral de Valencia 2019, 198.  
2037 Cf Guía Diocesana 1963, 57. 
2038 Cf ibd., 58. 
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Esta Delegación Diocesana era la concreción de la conocida como Obra de 

Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). La idea había partido de 

Maximino Romero de Lema (1911-1996), sacerdote español que, previamente, presentó 

el proyecto ante el Vaticano, donde consiguió el apoyo del Papa Pío XII, para luego 

presentarla en España. El 4 de junio de 1949, la Junta de Metropolitanos constituyó este 

organismo eclesial a nivel nacional, con el objetivo de paliar la escasez de sacerdotes de 

las diócesis hispanoamericanas con sacerdotes diocesanos voluntarios provenientes de las 

diócesis españolas, que en esos años tenían clero y vocaciones en abundancia2039. Las 

condiciones eran: 

 

- Estar ordenados como sacerdotes. 

- Tener menos de cuarenta y cinco años. 

- Haber observado una conducta ejemplar. 

- Tener el permiso de su Ordinario (licencia de su Obispo). 

- Comprometerse a trabajar un tiempo no mayor de cinco años. 

 

La OCSHA los preparaba mediante cursos especiales de Geografía, Historia 

cultura hispanoamericana, etnografía, pastoral y problemas de apostolado. Los tutelaba 

mientras estuvieran allí. Los sacerdotes no perdían su adscripción a sus diócesis de origen 

(incluso las diócesis le computaban los años trabajados por dos), a no ser que quisieran 

incardinarse por voluntad propia en la nueva diócesis donde habían trabajado.  

Olaechea nombró al sacerdote Francisco Gabarda Cardona (1902-1983) como 

delegado diocesano de la OCSHA el 29 de julio de 19552040. Los interesados debían 

ponerse de acuerdo con el Secretariado en Madrid. 

Marcharon a América desde mediados del siglo XX y fueron los pioneros de la 

proyección misionera del clero diocesano valenciano, atendiendo al desarrollo de los 

pueblos indígenas de Hispanoamérica. La experiencia se concretó con la diócesis de 

Copiapó en el norte de Chile2041. José Cánovas Pallarés (1909-1986) fue el primer 

sacerdote que, previo permiso de Olaechea, dejando el servicio de Arcipreste de Gandía, 

se incorporó después de unos meses de preparación en Madrid, a la Diócesis de Copiapó 

el 12 de febrero de 19582042. Su ejemplo fue seguido en los años sucesivos por muchos 

otros sacerdotes (unos 38 en 50 años), religiosas y seglares2043. 

 

Fiesta del Trabajo, día de San José Obrero (1959). 

 

El 1 de mayo de 1955, Pío XI, ante una reunión de trabajadores del ACLI 

(Asociacioni Cristiane di Lavoratori Italiani) instituía, fundándose en la tradición de esta 

fiesta y la doctrina de los anteriores papas, la fiesta de San José Obrero como fiesta del 

 
2039 Su primer director fue Rigobero Doménech Valls (1870-1955), arzobispo de Zaragoza y del 

Secretariado, presidente Casimiro Morcillo González (1904-1971), obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá y 

secretario el mismo Maximino Romero, cf BOAV (15.08.1949) 296. 
2040 Cf BOAV (01.08.1955) 371. 
2041 Copiapó, en la región norte de Atacama en Chile, fue una Administración Apostólica desde el 

9 de noviembre de 1946, elevada a Prelatura Nullius el 21 de abril de 1955, y a Diócesis el 31 de octubre 

de 1957 mediante la bula papal Qui cotidie Maerore de Pío XII. En esos años la población de la ciudad era 

de unas 20.000 personas y el territorio de unos 80.000 km2, cf 

https://web.archive.org/web/20150629042758/http://www.diocesisdecopiapo.cl/new/ (consultado, 

19.04.2021). 
2042 Cf BOAV (15.02.1958) 78-79; OSV 298-300. 
2043 Cf Juan SANCHIS FERRAIRÓ, Colaboración de dos iglesias: Valencia, Copiapó, 1958 - 1983. 

Valencia, Arzobispado de Valencia 1984; ibd., Hemos visto florecer el desierto. 50 años de comunión de 

dos iglesias: Valencia y Copiapó (1958-2008). Valencia (edición extracomercial) 2008. 

https://web.archive.org/web/20150629042758/http:/www.diocesisdecopiapo.cl/new/
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Trabajo2044. En 1955 Olaechea escribió una carta pastoral fechada en abril de 19592045, 

retomando el tema del derecho a trabajar argumentado por Pío XII en un radiomensaje 

del 1 de junio de 1941 con motivo de los 50 años de la RN sosteniendo que el trabajo es 

algo personal y necesario2046. Para cumplir tal fin, la Junta del ISDA organizó del 27 al 

30 de abril en el salón de actos del palacio episcopal un cursillo, a partir de las ocho de la 

tarde, en el que se estudiaron el principio cristiano del derecho de trabajar. También invitó 

a una misa el 1 de mayo a las once en la catedral en sufragio por los obreros fallecidos en 

accidentes laborales y que clausuró con el discurso de un obrero sobre la significación 

social de la fiesta cristiana del trabajo2047. 

Al año siguiente, el 26 de abril, volvió a escribir una carta pastoral a los 

trabajadores titulada A los trabajadores en su fiesta de San José Obrero, recogiendo 

numerosas citas sobre el trabajo, la fundación y el sentido de esta fiesta2048. Se mostró 

crítico sobre la situación real y no conforme con las exigencias del catolicismo del mundo 

obrero: 

 
“Sin embargo, podemos constatar con dolor que la conciencia social de nuestro pueblo 

no anda acorde con las exigencias de su acendrado catolicismo y de su activa 

participación en la construcción de un mundo mejor. Todo ello a pesar de la cuidadosa 

solicitud de la Iglesia española en urgir la formación de una recta conciencia social”2049. 

 

Aprovechó este momento para anunciar que los días 27, 28 y 29 de abril, a las 

ocho de la tarde, en el teatro de la Casa de los Obreros tendrían lugar tres conferencias a 

cargo de un militante obrero cristiano, seguidas de coloquio sobre la estabilización, la 

austeridad y la piedad y la justicia social y el 30 una marcha penitencial a la Basílica de 

los Desamparados y una misa en la que la colecta sería ofrecida en favor de los sin 

trabajo2050. 

En 1961 podemos subrayar dos novedades: que el Boletín Diocesano recogió la 

alocución dirigida a los trabajadores en la fiesta del trabajo de ese año del Papa Juan 

XXIII desde Roma2051 y la segunda, fue la celebración diocesana de esta fiesta. Ese año, 

por primera vez, por indicación de Olaechea, se celebró la fiesta cristiana del trabajo en 

el santuario de Nuestra Señora de Lluch, Patrona de Alcira juntando unas dos mil 

personas, contando los alcireños presentes2052. 

En 1962, Olaechea se dirigió “a los trabajadores de la ciudad, del campo y del 

mar de Valencia”2053. Recordó la necesidad de una “paz social” y ofrece lo esencial de la 

MM de Juan XXIII e hizo un llamamiento a la participación en la celebración diocesana 

de la fiesta del trabajo, esta vez en Játiva2054. Disponemos de una crónica de este acto, en 
 

2044 Cf Discorso di Sua Santità Pio Pp. XII in occasione della Solennità di San Giuseppe Artigiano, 

Piazza San Pietro - Domenica, Roma 1 maggio 1955, en http://www.vatican.va/content/pius-

xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19550501_san-giuseppe.html (consultado, 15.03.2021). 
2045 Cf BOAV (15.04.1959) 146-147, reproducida también en PHB, 819-820. 
2046 Retomó las enseñanzas de Pío XII en su radiomensaje del 1 de junio de 1941 con motivo de 

los 50 años de la RN, cf La Solemnidad de Pentecostés. Radiomensaje de Su Santidad Pío XII en el 50 

Aniversario de la “Rerum Novarum”, Roma 1 junio de 1941, en http://www.vatican.va/content/pius-

xii/es/speeches/1941/documents/hf_p-xii_spe_19410601_radiomessage-pentecost.html (consultado, 

15.03.2021). 
2047 Cf BOAV (15.04.1959) 147. 
2048 Cf BOAV (junio, 1960) 431-432, reproducida también en PHB, 820-822. 
2049 Cf ibd., 431. 
2050 Cf ibd., 432. 
2051 Cf BOAV (agosto, 1961) 684-685. 
2052 Cf BOAV (junio, 1961) 549-550. 
2053 Cf BOAV (junio, 1962) 445-447, reproducida también en PHB, 822-824. 
2054 Cf BOAV (abril, 1962) 331. 

http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19550501_san-giuseppe.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19550501_san-giuseppe.html
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la eucaristía presidida por el Auxiliar, González Moralejo, se leyó una carta enviada por 

el mismo Olaechea2055. 

 

Junta de Coordinación de las organizaciones obreras de apostolado y los Grupos 

de Ayuda Obrera (GAO, 1960). 

 

Para todo este gran movimiento social y obrero católico articulado por el ISDA, 

se creó en 1960, por expreso deseo de Olaechea, una Junta de Coordinación de las 

organizaciones obreras de apostolado, con ocasión de los actos conmemorativos del 1º 

de mayo de 1960 sobre los problemas de los obreros en paro o con pocos días de trabajo. 

Uno de sus principales frutos fue la creación de los Grupos de Ayuda Obrera (GAO). 

Estaban compuestos por un numero de entre 3 y 7 miembros, formado para promover el 

espíritu de solidaridad. Estos grupos nacieron con un doble objetivo “ayudar a los parados 

en el doble sentido moral y material, pues más importante aún que poderles ayudar 

económicamente era la parte moral; también de aconsejarles y de facilitarles 

informaciones sobre las leyes vigentes que pudieran otorgarles algún beneficio o 

exención, etc.”. Esta Junta creó un Comité Diocesano responsable de estos GAO, que 

comenzó su andadura el 27 de mayo de 1960 y reuniéndose semanalmente, con grupos 

en Valencia capital, Alcoy y Manises2056. 

Los GAO, que nacieron dentro del ISDA, publicaron, por medio de cartas 

circulares, orientaciones y disposiciones legales, que fueran útiles para los trabajadores 

en paro, para conocimiento de Consiliarios y Militantes de sus organizaciones 

apostólicas2057. 

 

e) Inmobiliarias 
 

Patronato Ntra. Sra. de los Desamparados (1948)2058. 

 

El Patronato de viviendas fue una de las iniciativas concretas en favor del mundo 

obrero que va a crear y promover Olaechea en Valencia y que movió ingentes cantidades 

de recursos. Materializó de esta manera una de sus profundas convicciones en el campo 

pastoral: la iglesia debía ayudar al desarrollo material de las personas con los medios e 

iniciativas a su alcance2059. 

 La situación de la falta de vivienda (inmigración a Valencia, destrucción de 

viviendas por riadas de 1949 y 1957 y la poca previsión por el Ministerio de Vivienda), 

 
2055 Cf BOAV (junio, 1962) 489-491. 
2056 Podemos individuar cinco circulares, cf BOAV (septiembre, 1960) 737-741; (octubre, 1960) 

821-824; (diciembre, 1960) 955-956. 
2057 En 1961 publicaron su 6ª circular, cf BOAV (febrero, 1961) 102-104. 
2058 Para una panorámica general del tema, cf Pedro RUZ DELGADO, Mons. Marcelino Olaechea, 

promotor de la vivienda obrera, en Francesco MOTTO - Grazia LOPARCO (coords.), Volti di uno stesso 

carisma. Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice nel XX secolo. Roma, LAS 2021, 495-509. 
2059 Muy conocidos fueron sus escritos sobre la acción social de manera especial su pastoral sobre 

el Salario justo, que tanto impacto tuvo incluso a nivel internacional, cf BOAV (15.06.1953) 201-216 

(traducido incluso al italiano, cf M. OLAECHEA, Il salario giusto…); la creación del Instituto Social del 

Arzobispado con todas sus ramas (Instituto Social Obrero, Instituto Social Femenino, Instituto Social 

Empresarial…) y sus múltiples acciones en favor del mundo obrero y juvenil más necesitado, cf J. MARTÍ 

GRANELL, Esglesia i món obrer a València… Olaechea “Llegó a ser conocido con el cariñoso apelativo del 

“arzobispo tombolero” […] y cuya preocupación social le hizo abordar el grave problema del chabolismo 

que condenaba a vivir en chozas, chabolas y cabañas asentadas en el cauce del río Turia, desde Mislata 

hasta su desembocadura en Nazaret, a miles de familias pobres de solemnidad” Paco CERDÁ, El “milagro” 

de los pisos multiplicados, en “Levante” (14.04.2013) 22. 
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su escasa calidad de muchas de las disponibles que incluso llegó a ser calificada de 

infravivienda, y el enorme desembolso que supone su compra o el alquiler para la débil 

economía familiar del momento, era causa de alarma social al acabar la guerra civil en 

Valencia. La ciudad había sufrido la destrucción y las penurias de la guerra, la llegada de 

una masa de población que huía de la violencia de la guerra junto a los evadidos por 

causas ideológicas y de otro género, un movimiento migratorio del campo a la ciudad en 

busca de nuevas y mejores oportunidades, eran causas que contribuían más si cabe a este 

fuerte déficit2060. Las zonas de chabolas de la periferia, el lecho del Turia y los poblados 

marítimos como Nazaret, eran su manifestación más evidente. La falta de acceso a la 

vivienda de las clases obreras era un hecho innegable en este período2061. 

La guerra había despojado a la región valenciana de gran parte de su patrimonio 

humano y material. Aparece como una sociedad golpeada y dividida por la contienda aún 

reciente, una colectividad de grandes contrastes entre los vencedores y los vencidos, 

donde malvivían en la miseria amplias capas de emigrantes carentes de todo para vivir 

dignamente, como consecuencia de los desastres de la guerra y dominada por la gran 

carestía, el hambre y la necesidad de la posguerra que ha empujado a buena parte de la 

población a la búsqueda de nuevas oportunidades en la gran ciudad ampliando así, el 

cinturón de pobreza que la rodeaba2062. 

En definitiva, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Olaechea se encontró 

ante una realidad humana y espiritual desoladora y necesitada de reconstrucción, pero sin 

muchos medios humanos y materiales para ello dado el contexto. Un hecho personal poco 

conocido, pero significativo, es el que protagonizó a su llegada al palacio arzobispal el 

día de su entrada oficial en Valencia, el 16 de junio de 1946, y cuyas palabras nos las 

refiere uno de sus estrechos colaboradores: “Mientras el Señor está en refugios y los 

pobres en chabolas, no podré habitar en este Palacio”. Así que se fue a vivir a la casa de 

los salesianos de la calle Sagunto los primeros momentos2063. Él mismo dispondrá la 

habilitación, para su uso personal, de las habitaciones del servicio existentes en la planta 

superior del Palacio. Este será su espacio personal y de uso privado durante las dos 

décadas de su estancia en el palacio episcopal. 

En su primera carta pastoral fechada el 11 mayo de 1947, tras casi un año de la 

entrada en su nueva diócesis, y de carácter programático, describió, con toda su crudeza, 

esta dura realidad de necesidad y penuria que vive la población valenciana: 

 
“No puede pensarse que haya en Valencia miles de familias que viven en chozas de barro 

y latas, más desgraciados que los indios. Los indios se sienten felices con sus chozas, que 

no tienen casas enfrente…”2064. 

 

Esta realidad de la postguerra, periodo de gran carestía material y escasez 

generalizada en buena parte del territorio español, movió a la Iglesia, con sus deficiencias 

y a distintos ritmos, a articular mecanismos de actuación. Ésta creó y organizó iniciativas 

 
2060 Sobre la situación valenciana de la primera etapa de la postguerra, cf Ismael SAZ CAMPOS, La 

dictadura franquista, en Jorge HERMOSILLA PLÁ (coord.), La ciudad de Valencia. Historia. Historia, 

Geografía y Arte en la ciudad de Valencia. Tomo I. Valencia, Universitat de València 2009, 487-491. 
2061 La prensa local se hace eco de la delicada situación de la vivienda y el problema del 

chabolismo, cf “Levante” (11.09.1947); (24.09.1947); “Las Provincias” (29.09.1949). 
2062 Para una visión de conjunto de la configuración del urbanismo de la ciudad de Valencia, cf 

Josep SORRIBES I MONRABAL, La ciutat desitjada. València entre el passat i el futur. València, Tandem 

Edicions S.L. 1998. 
2063 Hecho narrado por José María de Haro, presidente de AC masculina y gran amigo de Olaechea, 

en su conferencia sobre el patronato de viviendas durante la XIV Semana Social en Burgos, cf J. M. de 

HARO SALVADOR, Constructora Benéfica…, 468. 
2064 PHB, 40; BOAV (15.05.1947) 243. 



CAPÍTULO III: PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL DE OLAECHEA EN VALENCIA 

360 
 

para atender y atajar las necesidades materiales, desde las posibilidades que le ofrecía su 

posición privilegiada dentro de la sociedad de ese momento. Así nacieron los patronatos 

diocesanos de viviendas. La pionera fue la diócesis de Córdoba, seguida de cerca por la 

de Valencia2065. Dichos Patronatos de viviendas para obreros fueron la respuesta 

institucional de la iglesia ante el problema de la escasez de vivienda en la posguerra 

española2066. 

Junto a esta iniciativa el prelado miró como modelo, “para admirar y copiar”2067 

la cercana experiencia del barrio de San Ramón en Chirivella promocionado por el 

gobernador civil Laporta. Una necesidad y una respuesta concreta ante la necesidad de 

viviendas obreras en el extrarradio de Valencia2068.  

Puso en marcha todas sus posibilidades y relaciones, llamando a la puerta de 

personas pudientes e instituciones públicas y privadas con posibilidades. Pronto se 

entrevistó con el abogado Vicente Pons y con el arquitecto Pablo Soler Lluch (1909-1995) 

para transmitirles su necesidad urgente de solares y planos para comenzar a edificar 

viviendas baratas para los obreros. Dos meses después de la entrevista ya se tenían los 

solares y se habían comenzados las obras. Olaechea visitaba las obras casi a diario2069. 

El Patronato Diocesano de Viviendas fue aprobado el 30 de enero de 1948 por el 

Instituto Nacional de la Vivienda (INV), presidido por Federico Mayo Gayarre (1894-

1954), al amparo de la Ley del 19 de abril de 1939. Su Estatuto fue elevado a escritura 

pública el 5 de marzo de ese mismo año en Valencia, siendo declarado Entidad Benéfica 

constructora por el INV el 4 de mayo de 19482070. 

Los fines del Patronato se encuentran especificados en el artículo 3º de sus 

Estatutos: 

 
1. “La construcción de viviendas higiénicas, de renta reducida. 

2. La construcción de capillas, escuelas de todas clases y campos de deportes y edificios o 

lugares de honesto y cristiano recreo, que sean necesarios y que forman parte de los 

proyectos de grupos de viviendas o barriadas que hayan de construirse. 

3. La urbanización de los terrenos donde hayan de realizarse esas construcciones 

 
2065 José María de Haro en su conferencia señaló que “fue su inspirador el que se habían creado 

antes, gran ejemplar de estas obras en España, en Córdoba por su insigne obispo” J. M. de HARO 

SALVADOR, Constructora Benéfica…, 470. Se refiere a la constructora benéfica “La Sagrada Familia”, 

fundada en Córdoba en 1946, por el obispo Fray Albino González Menéndez Reigada (1881-1958), cf Juan 

FONT DEL RIEGO, “Constructora Benéfico “La Sagrada Familia “de Córdoba” en SEMANAS SOCIALES DE 

ESPAÑA. XIV SEMANA-BURGOS 1954, La Crisis de la vivienda. Madrid, Secretariado de la Junta de las 

Semanas Sociales 1954, 435-447. 
2066 Cf SEMANAS SOCIALES DE ESPAÑA. XIV SEMANA-BURGOS 1954, La crisis de la vivienda… 

Es de resaltar la tesis y el trabajo centrado en las viviendas del Patronato del Congreso Eucarísrealizado por 

Martí CHECA ARTASU, Cooperativisme, católics i habitatge durant el franquisme, tres exemples, en 

“Cooperació catalana” 283 (2005) 18-21; La acción del catolicismo social en el problema de la vivienda 

en Cataluña (1945-1975). (Tesis doctoral). Barelona, Universitat de Barcelona 2006;Viviendas para 

empresa y católicos: el caso del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarístico (Barcelona), en 

Gràcia DOREL-FERRÉ (dir.), Habitatge obrer i colònies industrials a la península ibérica. Terrasa. Museu 

de la Ciènca i de la Tècnica de Catalunya 2008 337-342. 
2067 PHB, 960. 
2068 En 2021 ha celebrado el 75 aniversario de su construcción (1946-2021), cf “Crónica Xirivella. 

Butlleti Informatiu Municipal” 88 (setembre, 2021) 22. 
2069 Cf Pascual DE PABLO, Casas para obreros y escuelas, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE 

MAESTROS, D. Marcelino Olaechea…, 48. 
2070 Cf ADV 1053 (FP 75). Estatutos de la Asociación Benéfica Patronato de Nuestra Señora de 

los Desamparados de Valencia. Existe una segunda versión de los Estatutos adaptados a la Ley de 15 de 

julio de 1954, su Reglamento de 24 de julio de 1955 y la Orden complementaria de 5 de noviembre de 

1955, cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. (prácticamente el mismo Estatuto del Patronato 

de viviendas que el primero de 1948 con algunas modificaciones). 
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4. La admisión de casas, solares y terrenos edificables que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto social. 

5. El arrendamiento de las viviendas que construya o adquiera. 

6. La cesión a los beneficiarios que deseen construir viviendas, en las condiciones que 

determine la Junta de Patronato. 

7. La cesión de los terrenos y la concesión y obtención de créditos para la construcción.  

8. La concesión de créditos a los beneficiarios que deseen construir viviendas, en las 

condiciones que determine la Junta de Patronato. 

9. La constitución de Montepíos, Cooperativas, Economatos de consumo y cuantos 

organismos fomenten la cooperación y el ahorro. 

10. La venta de casas, cuyo precio se destinará a la amortización de los préstamos, a la 

construcción de nuevas viviendas, o a cualquiera de los otros fines benéficos de la 

Asociación. 

11. El fomento de la construcción de barriadas por otras entidades y empresas con fines 

benéficos o de cooperación” 2071. 

 

Esta asociación benéfica, sin ánimo de lucro, se creó en favor de obreros, 

empleados y pensionistas con el fin de “desarrollar entre sus beneficiarios un sincero 

espíritu de vida cristiana familiar, de cooperación y mutuo auxilio; fomentar su 

instrucción y la de sus familiares, el ahorro y el fortalecimiento de su salud”2072.  

Inició su labor constructora el 29 de junio de 1948, con la bendición y colocación 

de las primeras piedras de los grupos Nuestra Señora de los Desamparados en el barrio 

de Patraix para 274 viviendas y San Juan Bosco en el barrio de Tendetes para 1542073. El 

23 de noviembre de 1949 se adjudicaron las primeras viviendas, tras año y medio de labor 

constructiva2074. 

La Junta del Patronato estaba formada por un grupo de miembros natos y hasta 

doce vocales electos. Los miembros natos eran: el presidente, que era el arzobispo, y dos 

vicepresidentes, el primero el vicario general y el segundo el abad del cabildo de párrocos 

de la ciudad de Valencia. Eran vocales: el director del Banco Nuestra Señora de los 

Desamparados, sobre el que recaía el cargo de tesorero de la Junta; el subdirector del 

Banco citado; sobre el que recaía el cargo de vicetesorero de la Junta; el director de la 

caja de Ahorros y Monte de piedad de Valencia; el presidente de la Cámara de Propiedad 

Urbana de Valencia; un representante da cada una de las siguientes entidades, designado 

por el presidente de la junta para un mandato de tres años reelegible, a propuesta de las 

mismas: 

 

 - Ayuntamiento de Valencia. 

 - Junta diocesana de AC. 

 - Secretario para el Fomento de Obras de la AC. 

- Un miembro de la Hermandad de la Inmaculada Concepción del Colegio de abogados 

de Valencia. 

- Un miembro de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada del Colegio de 

ingenieros de Valencia. 

- Un miembro de la Hermanad de los Santos Cosme y Damián del Colegio de médicos 

de Valencia. 

 
2071 Cf ADV 1054 (FP 76). Estatutos de la Asociación Benéfica Patronato de Nuestra Señora de 

los Desamparados de Valencia, artículo 3º, 4. 
2072 Cf ibd., artículo 5º, 5. 
2073 Cf BOAV (01.07.1948) 250-251. 
2074 Cf “Las Provincias” (16.11.1949); BOAV (01.01.1952) 18. 
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 - Un miembro del Colegio de arquitectos de la zona de Valencia2075. 

 

Dentro de esta Junta se constituyó una comisión ejecutiva. Esta comisión era la 

encargada, con la ayuda de los asesores jurídico, técnico y económico, de llevar adelante 

y gestionar el día a día de los asuntos del patronato2076. 

Los primeros pasos del Patronato se encaminaron a la búsqueda de los medios 

económicos que no tenía y eran necesarios para la puesta en marcha de sus fines. 

La primera ayuda la va a recibir del Banco de los Desamparados. Entidad 

diocesana, como hemos visto, de reciente creación, con decreto de fecha 10 de octubre de 

1947, que Olaechea instituye con el fin de concentrar y canalizar los medios económicos 

con los que la archidiócesis puede contar para sus iniciativas de caridad y benéficas, 

aunque el recaudatorio no es el único fin. El Patronato de Viviendas entra de lleno en uno 

de sus fines, “crear dentro del Banco secciones u obras filiales que se estimen necesarias 

para el cumplimiento de los fines a él asignados” 2077. 

La segunda fuente de ingresos, fuertemente unida a la anterior, fue la Tómbola 

Valenciana de la Caridad2078. Con el respaldo del Banco de los Desamparados y la ayuda 

concreta de los grupos apostólicos de AC, especialmente su rama femenina, en 1949 se 

pone en marcha, como antes había hecho en Pamplona, esta popular iniciativa 

solidaria2079. Una actividad benéfica que pone en manos del patronato un dinero líquido 

que hasta 1954 llega a sumar 4.667.346,92 pesetas, con el fin de contribuir a la 

financiación de los proyectos de caridad diocesano2080. Situada en un primer momento en 

la plaza de la Reina, se amplió y se trasladó en los años 50 a la plaza de la Virgen donde 

abrió sus puertas hasta finales de la década de los 602081. 

A esas ayudas se unían las importantes aportaciones recibidas en forma de 

préstamos y anticipos tanto del INV como del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 

Nacional (ICRN) y de entidades privadas (Bancos y Cajas de Ahorro)2082. 

Las promociones de viviendas estaban destinadas principalmente a las familias 

obreras de limitado poder adquisitivo, los novios necesitados de una vivienda para casarse 

y los pensionistas pobres sin vivienda. La selección fue un proceso muy laborioso y 

complejo. Apenas abierto el primer plazo para la admisión de instancias para beneficiarios 

se presentan 8.255 solicitudes. Se creó una comisión de adjudicación que elabora de cada 

petición un informe sobre cinco criterios: moralidad, religiosidad, laboriosidad, necesidad 

 
2075 De las actas de esta Junta del Patronato se encuentran sólo 28 páginas en las que se recoge el 

primer Estatuto aprobado y las dos primeras reuniones, cf ADV 1053 (FP 75) carpeta azul. 
2076 Sus actas se conservan sólo a partir de 1952, cf ADV 1085 (FP 105). 
2077 Cf BOAV (15.10.1947) 413-416. 
2078 Cf M. PARDOS RUESCA, Magisterio en Pastoral Social…; Á. VIDAL TORNERO, Sant Marcel-

lí 1954-1975…, 60-61. 
2079 Olaechea inauguró la tómbola de Pamplona en 1945, la cual ha llegado, animada por Cáritas 

Diocesana, hasta nuestros días, cf http://tombola.caritaspamplona.org/historia/ (consultado, 30.08.2017). 
2080 Olaechea recuerda repetidas veces que las ganancias obtenidas de la Tómbola son 

exclusivamente para las iniciativas benéficas y sociales de ayuda a los más necesitados, no para cualquier 

iniciativa diocesana por importante que parezca (Seminario de Moncada, culto, clero, etc.), cf BOAV 

(01.02.1955) 56; (15.12.1955) 593. Incluso corrige, de una forma respetuosa pero clara, al director del 

diario Las Provincias, José Ombuena Antiñolo (1915-1992), cf ACV FO c. 80 p. 1 d. 49. Carta Olaechea - 

Ombuena, Valencia, 25.02.1960. 
2081 Sirvió de modelo para muchas otras diócesis: Albacete, La Coruña, Segorbe... Los obispos le 

piden asesoría para organizar una tómbola benéfica en sus respectivas diócesis, cf ACV FO c. 44 p. 5 d. 

51. Carta del Obispo de Palencia, 16.04.1953; c. 45 p. 6 d. 68 Carta Hervás, obispo de Mallorca - Olaechea, 

03.07.1953. 
2082 En 1954 el montante de préstamos y anticipos de los dos organismos del Estado suman 

34.903.434,37: 24.339.050,98 el INV y 10.564.383,39 el Instituto de Crédito para la Reconstrucción 

Nacional (ICRN), cf J. Mª. de HARO SALVADOR, Constructora Benéfica…, 471. 

http://tombola.caritaspamplona.org/historia/
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y solvencia (medios económicos para solventar la mensualidad). Siendo puntuados cada 

uno de estos criterios de 0 a 5. Los que alcanzaron un promedio de 3,5 y, 

excepcionalmente de 3, eran clasificados en tres grupos: novios, peticionarios 

valencianos, peticionarios no valencianos (según el tiempo de residencia). 

Y de entre estos se sorteaban las viviendas ante notario y públicamente. Con ello 

se conseguía que hubiera diversidad e igualdad de oportunidades entre los beneficiarios 

(jóvenes-ancianos, valencianos-no valencianos) que cumplían con las normas del INV y 

la Junta del Patronato2083. Junto a las instancias hacían acto de presencia las consabidas 

recomendaciones, a pesar de recordar que ninguna daría prioridad2084. Con estas 

instancias que cumplían los criterios dados y mediante sorteo público ante notario y su 

publicitación, se realizaba la adjudicación de cada una de las viviendas de los grupos2085. 

Los agraciados tienen que pagar mensualmente un alquiler económico 

dependiendo de la ubicación y el tipo de las viviendas2086. La vivienda pasaba a su 

propiedad a los 40 años2087.  

Los arquitectos elegidos para las obras fueron Pablo Soler Lluch, arquitecto 

diocesano, asesor técnico de la Comisión Ejecutiva, y Carlos Soria Pérez (1913-1978), 

que adaptaban las construcciones a la normativa prescrita por el INV, a las indicaciones 

de la Junta del Patronato y a un ajustado presupuesto económico. 

Las viviendas construidas fueron principalmente de dos tipos, habida cuenta del 

ambiente en que se construían y las necesidades que debían cubrir: el tipo piso, cerrado, 

formando manzanas de pisos y el de tipo unifamiliar independiente de planta baja más 

una. Todas ellas disponían de comedor, cocina, baño y dos, tres o cuatro dormitorios. 

El primer tipo compuesto por bloques con escaleras, de planta baja más tres (de 

esa manera evitan la instalación del costoso ascensor y su mantenimiento), se adaptaba 

mejor a la ciudad y a núcleos urbanos. Y el segundo, más apropiado para los pueblos y 

zonas agrícolas, disponía de pequeños espacios traseros libres para su uso como corrales, 

establos o almacenaje de utillaje agrícola o huerto2088. 

Encontrar, hacer una lista, clasificar y ubicar los distintos grupos de viviendas del 

Patronato no ha sido tarea fácil, dadas las lagunas documentarias con las que nos 

tropezamos2089. Las que hemos encontrado hasta ahora son las siguientes, distribuidas en 

 
2083 José María de Haro explicará este sistema en su conferencia en la semana social del Burgos 

de 1954, cf J. Mª. de HARO SALVADOR, Constructora Benéfica…, 475-476. 
2084 Varias son las recomendaciones que llegan por carta al prelado, tanto de particulares como de 

organismos estatales y eclesiales de primer orden a los que recuerda educadamente que se asignan por 

sorteo entre los que cumplen los requisitos requeridos, cf ACV FO c. 74 p. 3 d. 28. Carta del Tribunal de 

Cuentas de Madrid, 16.07.1948; c. 63 p. 1 d. 1. Carta del Ministerio de Educación Nacional, 16.07.1948; 

c. 74.3 p. 3 d. 32. Carta del arzobispo de Zaragoza, 15.12.1948; c. 80 p. 1 d. 19. Carta Olaechea - Rector 

del seminario de Tarragona, 23.02.1962. 
2085 Existen varias fotografías de sorteos en la tómbola y en el palacio episcopal, cf Á. VIDAL 

TORNERO, Sant Marcel-lí 1954-1975…, 58, 62; así como anuncios en los periódicos de los sorteos citando 

el grupo al que corresponde, lugar y hora del mismo, cf ibd., 88. 
2086 Hay algunos que no pagan o subarriendan o simplemente no la habitan, cf ADV 1087 (FP 

107) Libros de actas: 19 enero 1952 - 13 de abril de 1956, 26 abril 1956 - 27 junio 1972. 
2087 La adjudicación, pago y normas de los beneficiarios de una vivienda, cf ADV 1054 (FP 76) 

Normas de Régimen y Gobierno de Viviendas Protegidas Adjudicables en Amortización; ASC C879, 

Marcelino Olaechea – documenti vari. Instrucciones para los beneficiarios de viviendas del Patronato Ntra. 

Sra. de los Desamparados. Y un ejemplo de título de propiedad, cf ibd. 
2088 Un caso muy significativo son las viviendas del grupo de viviendas protegidas de Poliñá del 

Júcar donde se construyen dos tipos de viviendas: tipo agrícola y tipo industrial, cf ADV 982 (FP 2) 

Proyecto de 23 viviendas protegidas en Poliñá del Júcar. 
2089 Algunas fuentes ofrecen proyectos que después no llegaron a concretarse: Benaguacil, 

Moncada, Puerto de Sagunto, Silla, Mogente (secretariado de viviendas, …), cf Consejo Suprerior de 
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dos grupos: las edificadas en la capital y las construidas en el resto de la archidiócesis de 

Valencia (cuyos límites no se identifican con la provincia de Valencia)2090. 

Los grupos más alejados son: por el sur Benisa (Alicante) a 134 km de Valencia 

y al norte, Serra (Valencia) a 34 km de la capital.  

Actuaciones en la ciudad de Valencia: 

 

- Grupo “San Juan Bosco” en el barrio de Tendetes: 159 viviendas protegidas y 8 

locales comerciales. 1 parvulario para dos clases y locales para 4 grados escolares2091. 

- Grupo “Nuestra Señora de los Desamparados” en el barrio de Patraix: 272 viviendas 

protegidas y 14 locales comerciales. 1 parvulario para dos clases y 1 grupo escolar en 

edificio independiente para niños y niñas2092. 

– Grupo “Nuestra Señora del Puig” en el barrio de Benicalap: 58 viviendas protegidas 

y 2 locales comerciales. 1 parvulario, 2 escuelas unitarias una de niños y una de 

niñas2093. 

- Grupo de calle Rosales en el barrio de Benicalap: 68 viviendas protegidas y 2 locales 

comerciales2094. 

- Grupo de calle Picayo en el barrio de Benicalap: 31 viviendas protegidas y 1 local 

comercial2095. 

- Grupo de calle Padre Ferris en el barrio de Tendetes: 8 viviendas para maestros2096. 

- El nuevo barrio de San Marcelino en la Horta Sud (zona de la Cruz Cubierta): 524 

viviendas (124 de renta limitada, 393 protegidas y 7 para maestros) y 24 locales 

comerciales. Un Grupo Escolar con parvularios, tres grados para niños y tres grados 

para niñas. Un campo de futbol y un garaje de bicicletas y motocicletas para los 

vecinos. Una iglesia parroquial, viviendas para el párroco, vicepárroco y sacristán y 

locales parroquiales y un salón de actos con capacidad para 300 personas2097. 

 

Actuaciones en el territorio de la archidiócesis de Valencia: 

 

- Serra: 11 viviendas protegidas2098. 

- Torrent: 144 viviendas protegidas2099. 

 
Hombres de AC, cf  SECRETARIADO DE VIVIENDAS, Memoria de la VI Reunión Nacional de Viviendas, 

Madrid 1956, 54. 
2090 Cf Para todos los datos referentes a la archidiócesis de Valencia, cf Estadística del 

Arzobispado de Valencia 1946, Valencia 1946; ibd., 1951; ibd. 1954 e ibd., 1963. 
2091 Cf ADV 1008 (FP 28); ibd., 1009 (FP 29); ibd., 1010 (FP 30); AHMV Ensanche 1949 c.11 

exp.149. 
2092 Cf ADV 994 (FP 14); ibd., 995 (FP 15). 
2093 Cf ADV 997 (FP 17); ibd., 998 (FP 18); AHMV Policía Urbana 1949 c.2 
2094 Cf ADV 1002 (FP 22); ibd., 1003 (FP 23); AHMV Policía Urbana 1954 c.19 exp.37886 y 

37887. 
2095 Cf ADV 1004 (FP 24); AHMV Policía Urbana 1954 c.17 exp.7884. 
2096 Cf ADV 1010 (FP 30). 
2097 Cf ADV 1041 (FP 61); AHMV Policía Urbana 1957 c.2. Y además ya trabajado y elaborado 

del archivo municipal, prensa local y bibliografía, cf Á. VIDAL TORNERO, Sant Marcel-lí 1954-1975… 

Cincuenta años después distintas asociaciones del Barrio ( Asociación de vecinos, la Parroquia y la 

asociación musical) se unieron para celebrarlo realizando un interesante trabajo de recuperar la memoria 

del Barrio a la vez que miraban al futuro con el lobro del parque de la Rambleta y el soterramiento de las 

vías del Ave y la articulación de las comunicaciones con el resto de la ciudad, cf P. VAREA, El “milagro” 

de los pisos multiplicados…, 22-23. 

2098 Cf ADV 1346 (Fotografías de las viviendas de Serra en construcción). 
2099 Cf ADV 1015 (FP 35) Libro de cuentas. El Expediente municipal se perdió por una riada en 

los años 80. 
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- Catarroja: 8 viviendas protegidas2100. 

- Carcaixent: 36 viviendas protegidas2101. 

- Villanueva de Castellón: 30 viviendas de renta limitada2102. 

- Grupo de “San Carlos” en Sueca: 22 viviendas protegidas2103. 

- Grupo de “San Juan Bautista” en Poliñá del Júcar: 24 viviendas protegidas2104. 

- Játiva: 64 viviendas protegidas2105.  

- Benissa: 50 viviendas protegidas2106. 

 

Durante el período que va desde su fundación en 1947 hasta 1966 se construyeron 

un total de 1.120 en Valencia capital y 389 en el resto de la diócesis. En total: 

 

- 1.509 viviendas. 

- 50 locales comerciales, todos en la capital. 

-  Escuelas: 3 parvularios con 2 clases cada uno, 2 grupos escolares (uno con 

campos de deportes), 2 escuelas unitarias y una de 4 grados, todos también en la 

capital. 

- 1 parroquia, con sus locales anejos2107. 

 

La labor de la comisión gerente se centró en un primer momento en la compra de 

terrenos y la construcción y en uno segundo en la gestión, administración y 

mantenimiento de las propiedades del Patronato. 

El apoyo económico estatal de esta iniciativa fue sin duda el proporcionado por 

la legislación protectora en materia de viviendas protegidas y en los beneficios que las 

entidades del INV y del ICRN que proporcionaban por medio de la ley de 19 de abril de 

1939 y del reglamento para su ejecución del 8 de septiembre del mismo año. A ello se 

unían los donativos procedentes de los beneficios de la tómbola de la caridad, de 

particulares y de entidades privadas. Lo realizado entre el 23 de noviembre de 1949 y el 

20 diciembre de 1955 fue de 821 viviendas, 23 escuelas en los 4 grupos de viviendas y 2 

nuevas parroquias (San Juan Bosco y San Marcelino)2108. La acometida de electricidad 

estuvo a cargo de la compañía Electra Valenciana2109 y el agua de la compañía de aguas 

potables y mejoras de Valencia2110. No obstante, debía renovar el crédito de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Valencia2111. 

La situación económica del patronato de las viviendas según la información 

proporcionada por el secretario en la reunión del 8 de agosto de 1952 era2112: 

 

- En caja: 4.607,47 ptas. 

 
2100 Cf ADV 981 (FP 1). 
2101 Cf ADV 982 (FP 2); AMC Urbanismo 1958 0-86/20. 
2102 Cf ADV 1346 (Fotografías de las viviendas de Villanueva de Castellón en construcción). 
2103 Cf ADV 1055 (FP 77); ibd., 1346 (Fotografías de las viviendas de Sueca en construcción). No 

se encuentra el expediente en el archivo municipal. 
2104 Cf ADV 982 (FP 2). No se encuentra el expediente en el archivo municipal. 
2105 Cf AMX 20.24/3. Existe un cambio de 64 viviendas a 80 en 1965, pero no conocemos la razón.  
2106 Cf ADV 1017 (FP 37). El archivo municipal no ha proporcionado material. 
2107 No se contabilizan las casas rectorales-abadías construidas, cf ADV 983 (FP 3) Santa María 

de Jesús en Valencia capital, Penáguila (Alicante), Benejama (Alicante), Montichelvo (Valencia), Alcoy 

(Alicante) y Moncada (Valencia). 
2108 Cf ADV 1346/11 (32 fotos). Una felicitación para las Navidades de 1955. 
2109 Cf ADV 1085 (FP 107) Actas Comisión Ejecutiva, 5a. 
2110 Cf ibd. 
2111 Cf ibd., 5r. Por el montante de medio millón de pesetas. 
2112 Cf ibd., 11r. 
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- En bancos: 221.207,54 ptas. 

- Créditos ciertos 3.059.616,12 ptas. 

- Créditos inciertos: 1.501.577,64 ptas. 

- Exigibles, sin documentos: 3.382.650,42 ptas. 

 

Por tanto, si le reembolsaban esos créditos inciertos, el saldo era de 1.403.258,35 

(positivo), mientras que, si por el contrario no se recibían estos créditos inciertos, el saldo 

final era 97.219,29 ptas. negativo (déficit). 

Un gasto grande e importante era el proveniente del equipamiento, sobre todo 

educativo2113, pese a las ayudas recibidas2114. Las mejoras, para las escuelas, eran 

múltiples: 

 
- “Oído el parecer de Sr. Arquitecto se acuerda colocar un retablo de azulejos con el Ángel 

de la Guarda en el parvulario de Tendetes, colocar algunas plantas y enredaderas para que 

cubran la pared de dicho parvulario y construir una celosía de manera con este fin; 

habilitar dos bocas de riego en el pario de las escuelas y otra en el parvulario y hacer un 

frontón para jugar a pelota aprovechando la pared medianera de la finca del lado 

propiedad de Socusa”2115. 

- En Patraix, se aprueba que vaya un jardinero para recortar los setos del jardín de 

las escuelas y el Parvulario2116. 

- En Virgen del Puig “se coloquen letreros de azulejos sobres las Escuelas, telas 

metálicas en las ventanas bajas que dan al patrio escolar de los chicos y una asta 

para la bandera en el mismo patio”2117. 

- Se aprueba “que pase al Patronato de Educación la petición formulada por los Srs. 

Maestros de Tendetes para construir unos armarios en sus locales escolares”2118. 
 

Todos estos arreglos, eso sí, debían ser solicitados por medio de la comisión 

ejecutiva, pasando antes por el negociado de informes2119. 

También existía una comisión de tiendas que realizaban los informes 

pertinentes2120. El 2 de septiembre de 1952 se decidió dividir el local comercial del grupo 

Virgen del Puig que hace esquina con las calles Guillem Ferrer y Na Constanza Miguel 

en dos y adjudicarlos a María de la Asunción Sanz Martínez y a Dolores Martínez 

Ortiz2121. Al final en el mismo grupo de viviendas, se adjudicaron tres locales comerciales: 

una expendeduría de leche y carne fresca (María Asunción Sanz Martínez), un 

ultramarinos (Dolores Martínez Ortiz) y una farmacia (Jesús Hueso Maylín)2122. A esta 

última, se le dio permiso, como respuesta a una instancia presentada, para instalar una 

farmacia en la calle Guillem Ferrer, 3-bajo, para poder atender la zona2123. 

Un hecho, que de alguna manera revela el talante del creador e inspirador de esta 

obra sobre la vivienda, fue que, en noviembre de 1966, al serle aceptada a Olaechea la 

dimisión como arzobispo no poseía ninguna vivienda propia donde residir. A petición del 

 
2113 Cf ibd., 5r. 
2114 “El INV ha concedido la subvención de ciento sesenta mil pesetas para las construcciones de 

4 escuelas unitarias en Patraix” ibd., 10a. 
2115 Cf ibd., 14a. 
2116 Cf ibd. 
2117 Cf ibd. 
2118 Cf ibd. 
2119 Cf ibd., 5a. 
2120 Cf ibd., 16a. 
2121 Cf ibd., 14r. 
2122 Cf ibd., 15a-r. 
2123 Cf ibd., 11a. 
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secretario, Joaquín Mestre2124, la caja de Ahorros de Valencia y la inspectoría salesiana 

de Valencia le proporcionaron sendos pisos en la calle Pintor López, 7, para él y siete 

personas adultas que lo acompañaban. A su muerte, los dos pisos volvieron a sus dueños. 

Olaechea, que había promovido la construcción de más de 1500 viviendas para las clases 

sociales más desfavorecidas, no poseía en propiedad ninguna vivienda. 

 

Patronato Constructor “Felipe Rinaldi” (1949). 

 

En el apartado K del artículo 3º de los Estatutos del Patronato de 1947 se 

establecía: “El fomento de la construcción de barriadas por otras entidades y empresas 

con fines benéficos o de cooperación”2125. 

Desde sus comienzos, el arzobispo estimó oportuno que, en la diócesis, para llevar 

adelante nuevos proyectos de construcción promovidos por las comunidades 

parroquiales, los miembros de la AC y otras instituciones eclesiales, no se crearan otros 

patronatos benéficos, sino que se instituyeran filiales de este mismo Patronato diocesano, 

para de esta manera beneficiarlos con sus ventajas y aprovechar mejor los medios ya a su 

alcance, organizados y puestos en marcha. 

La primera, y sin duda la más importante de estas filiales, fue la fundada por los 

antiguos alumnos salesianos de Valencia bajo el nombre de Patronato Felipe Rinaldi2126. 

Constituida el 10 de noviembre de 1949, se extendió rápidamente por toda la geografía 

española por donde existían dichas asociaciones activas de antiguos alumnos: Algeciras 

(Cádiz), Alcoy (Alicante), Alicante, Béjar (Salamanca), Burriana (Castellón), Gerona, 

Huesca, Málaga, Monzón (Huesca), Montilla (Córdoba), Pamplona, Pozoblanco 

(Córdoba), Ronda (Málaga), Sevilla, Tarrasa (Barcelona), Vigo (Pontevedra)2127. 

Un espaldarazo fuerte para esta institución fue el dado por la VII Asamblea 

Nacional de los Antiguos Alumnos Salesianos en los días 4-7 de junio de 1953 en Madrid. 

De las cuatro ponencias, tres se centraron en temas sociales: 

 
“a) REALIZACIONES SOCIALES DE NUESTROS CENTROS, que será desarrollada 

por el Secretariado Bético. 

b) VIVIENDAS PARA AA.AA., a cargo del Secretariado Tarraconense. 

c) Creación de un SISTEMA DE PREVISION MEDIANTE UNA SOCIEDAD   

CAPITALIZADORA, de cuyo estudio y propuesta se encargará el propio Secretariado 

nacional”2128. 

 

El tercer tema sobre las viviendas para los Antiguos Alumnos Salesianos, estuvo 

a cargo de Rafael Ferrando Sales (1919-2011), de Valencia el día 6 de junio. Fuertemente 

sostenido por Olaechea, “el Patronato surgió para colaborar eficazmente a la solución del 

problema de la vivienda. Ha construido muchas en diversos sitios”2129. 

En concreto en Valencia capital construyeron cuatro grupos de viviendas: uno, 

con motivo del 50 aniversario de la presencia salesiana, de tres manzanas con 302 

 
2124 Cf OSV 627. 
2125 ADV 1054 (FP 76). Estatutos, artículo 3, 4. 
2126 Felipe Rinaldi, Rector Mayor de los salesianos de 1922 a 1931, cf DBS, 238-239; Pierluigi 

CAMERONI, Como las estrellas en el cielo. Figuras de santidad en compañía de Don Bosco. Madrid, CCS 

2016, 85-89. 
2127 Cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada de la calle Sagunto…, 121; José DÍAZ 

COTÁN-PINTO, Cien años de presencia salesiana en Ronda (1902-2002). Madrid, CCS 2001, 230-231. 
2128 BSE (mayo, 1953) 89. 
2129 R. FIERRO TORRES, Memorias pasados los 68…, 460; cf BSE (julio, 1953) 124. Fierro, aunque 

él mismo es el que firma la crónica de 1953, se equivoca de fechas en su libro de Memorias, señalando abril 

en lugar de junio. 
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viviendas junto a la avenida doctor Peset Aleixandre en el barrio de Torrefiel2130, San 

Jerónimo2131 y Santo Domingo Savio cercano al colegio de San Antonio Abad de la calle 

Sagunto2132 y, el cuarto grupo en la Fonteta de San Luis, del que se coloca la primera 

piedra el 30 de mayo de 19542133. 

 

 

f) Sanitarias 
 

Jornada del enfermo (1950). 

 

La primera carta pastoral animando a celebrar la Jornada del Enfermo, la 

encontramos fechada el 20 de mayo de 19502134. En ella Olaechea animaba a celebrar la 

Jornada del enfermo el día de Pentecostés, consolar a estos hermanos más débiles y a la 

vez contar con ellos para misionar, incluso invitándoles a formar parte de la Pía Unión 

del Apostolado Misionero del Enfermo. Al año siguiente en la carta del 1 de mayo de 

19512135, señalaba el 13 de mayo como el día del Enfermo al que califica de “aristocracia 

de Jesús” y anima a ofrecer sus dolencias por la conversión de los que no creen. Agradece 

y anima a los que están presentes en esta labor sanitarias, sacerdotes, religiosos y 

religiosas, médicos y personal sanitario (especialmente a los miembros de la Asociación 

de los Santos San Cosme y Damián). En 1952, en la carta pastoral sobre la Tómbola, 

centra uno de sus puntos en los enfermos, sobre todo en los niños enfermos, indicando 

que instituirá en la diócesis un día especial para recordar al niño enfermo: 

 
“Entre los enfermos, no os extrañe, venerables hermanos y amadísimos hijos, que 

sintamos una preferencia por los niños. El Señor, que se transforma para movernos a 

caridad, en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el encarcelado..., se transforma 

al fin, y es la más bella transformación -dijo un ardiente neoconverso-, en el niño. «Lo 

que hiciereis por uno de estos pequeñuelos que creen en Mí, lo hacéis por Mí». ¡Un niño 

enfermo rinde a todo corazón bien nacido! […] Instituiremos el DIA DEL NIÑO 

ENFERMO en nuestra diócesis [nota: lo recordará de nuevo en 1958, pero no se verá 

concretado]; para que esos ángeles de los hogares valencianos piensen en sus hermanitos 

sin salud; para que piensen en ellos todos los médicos que hacen, como decimos arriba, 

de la profesión nobilísima un sacerdocio¡2136. 

 

En esa misma carta habla Olaechea de su nombramiento como presidente del 

patronato del Hospital-Jardín Infantil Gómez Ferrer2137. Recuerda la ayuda y el apoyo 

 
2130 Cf AGMVIV 2650,2652, 2645, 5098; A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada…, 121.  
2131 Cf AGMVIV 5099, 5927. 
2132 Cf AGMVIV 5692, 5693, 5694, 5695. 
2133 Cf AGMVIV 5695, 5699, 5700; E. BERTOLÍN et AA.VV, Recuerdos y esperanzas…, 26. Los 

nombres de los cuatro núcleos son: Felipe Rinaldi (1949), San Jerónimo y Santo Domingo Savio cercano 

al colegio de San Antonio Abad de la calle Sagunto y el grupo Gil del Castillo de 136 viviendas junto al 

colegio de San Juan Bosco, cf CONSEJO SUPRERIOR DE HOMBRES DE AC SECRETARIADO DE VIVIENDAS, 

Memoria de la VI Reunión…, 63. 
2134 Cf BOAV (01.06.1950) 228-229. 
2135 Cf BOAV (01.05.1951) 161-162. 
2136 BOAV (01.05.1952) 79-80. 
2137 Ramón Gómez Ferrer (1862-1924), fue un médico valenciano, pionero de la pediatría en 

España. Muy apreciado y admirado por su sensibilidad con los niños pobres y por su implicación personal 

en la solución de los problemas sociales más acuciantes de su época. Presidente del tribunal de menores, 

luchó por la educación de jóvenes enfermos y sanos. Durante la última década de su vida se esforzó en dos 

proyectos que no llegaron a realizarse: la fundación del primer hospital infantil de Valencia y de un centro 

de estudio de Nipiología (Estudio interdisciplinar de todas las cuestiones relativas a la primera infancia), cf 
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constante al Sanatorio de Fontilles2138 y la reorganización y apoyo de la Hospitalidad 

Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes2139 y a la ayuda a la campaña de Reyes 

organizada por el Ayuntamiento2140. 

 
Alfredo TRAMOYÈRES CASES - Julián CELMA HERNÁNDEZ - Ramón GÓMEZ FERRER, en “Trabajos de la 

Cátedra de Historia Crítica de la Medicina” VII (1935-1936) 295-320; Manuel DÍAZ-RUBIO, Ramón Gómez 

Ferrer (1862-1924), en Médicos Españoles del Siglo XX. Segunda serie. Madrid, You & Us 2003, 82-83. 

En 1914 el proyecto de crear un gran hospital infantil en Valencia toma cuerpo y se organiza una Comisión, 

pero la muerte el 11 de junio de 1924 del doctor Gómez Ferrer lo paralizó. Su hijo mayor, Pedro José 

Gómez-Ferrer Martí, también médico decidió continuar. Se adquieren entre los años 1928 y 1931 tres 

parcelas en la partida de la Coma y Montealegre en Paterna. Tras la guerra civil, el 8 de enero de 1948 se 

constituyó un patronato llamado, Hospital jardín Nuestra Señora de los Desamparados-Fundación Gómez-

Ferrer centrándose en la construcción del hospital dedicado a los niños de ambos sexos entre los 3 y 14 

años que padecieran trastornos mentales en cualquier grado. Las obras avanzan, la iglesia diocesana se 

incorpora al Patronato, pero fallece inesperadamente Pedro José Gómez-Ferrer. Se rehace el Patronato y se 

elige como presidente a Olaechea en 1952 (cf BOAV (01.03.1952) 79), que lanza una apasionada petición 

de ayuda para el Hospital en 1958 (cf BOAV (15.05.1958) 181-186). Los terrenos son expropiados en 1961. 

Los patronos van despareciendo y en 1999 comienza un proceso de extinción que se produce a finales de 

2014. Sus exiguos bienes van a parar a una institución con parecidos fines, la Asociación de Padres de 

Disminuidos Intelectuales Padre Poveda (ASPADIS). El 6 de noviembre de 2015 se publica la Resolución 

de 28 de septiembre de la Secretaría Autonómica de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas declara e inscribe su baja en el Registro de Fundaciones, cf 

https://ramongomezferrer.wordpress.com/2016/04/05/proyecto-hospital-jardin/ (consultado, 17.03.2021). 
2138 Esta institución era el Sanatorio de Leprosos San Franciso de Borja situado en el municipio 

alicantino de Vall de Laguar. Fue fundado en 1909 por el abogado Joaquín Ballester Lloret (1865-1951) y 

el jesuita Carlos Ferris Vila (1856-1924), cf V. COMES IGLESIA (dir.), Cuidados y consuelos…. Actualmente 

es regido por un Patronato y sigue en funcionamiento atendiendo enfermos residentes y de forma 

ambulatoria. Es un centro de referencia en la lucha contra la lepra en España; y en el extranjero, como 

centro internacional de investigación y formación con proyectos de cooperación con el objetivo de acabar 

con la lepra y sus consecuencias, así como con el resto de enfermedades olvidadas ligadas a la pobreza, cf 

https://fundacionfontilles.org/ (consultado, 17.03.2021). Olaechea lo recuerda, ayuda y visita numerosas 

veces, cf BOAV (15.09.1951) 318-319; (15.11.1952) 373-374; (01.02.1954) 49-50; (01.021960) 27-28); 

(febrero, 1966) 119-120. 
2139 Esta institución fue fundada por el obispo Prudencio Melo en 1927 y sus estatutos aprobados 

en 1 de mayo de ese mismo año. Su fin primordial era organizar y acompañar a los enfermos en 

peregrinación a la Virgen de Lourdes (Francia). Durante la guerra civil quedó en suspenso. El 15 de enero 

de 1954, coincidiendo con el Año Santo Mariano, Olaechea la reorganizó, nombró también una Junta cuyo 

consiliario era Vicente Maiques Albert (1908-1975). El 21 de junio salió la primera peregrinación de 

enfermos, con dos curaciones, cf BOAV (01.02.1954) 45-46; (01.04.1954) 140-141; (15.06.1954) 273-275. 

Las peregrinaciones continuaron por tren, con parada en Zaragoza desde entonces y una regularidad anual. 

En 1958, centenario de las apariciones, se realizaron tres peregrinaciones: en mayo, peregrinación azul; 

julio, peregrinación blanca y en septiembre, peregrinación rosa y azul. Ello movilizó desde Valencia un 

total de 4.600 personas, cf BOAV (01.02.1958) 54-55; (15.04.1958) 145-146; (01.05.1958) 167; 

(15.05.1958) 194-198; (15.07.1958) 280-282; (01.08.1958) 313; (01.11.1958) 432. A partir de este año, se 

sucedieron las peregrinaciones en tres trenes: Tren Azul 1º, Tren Blanco 2º y Tren Naranja 3º. En 1964 y 

1965, fueron 5 trenes. En 1978, además de los 3 trenes habituales, partió por primera vez un avión. En 

1991, se comienza a realizar una peregrinación de Jóvenes en el mes de octubre complementaria a la 

peregrinación de junio. En esta peregrinación se partía exclusivamente en autobús, se realizó sin 

interrupción hasta 1998. El mismo año se suprimió la segunda peregrinación de octubre, y debido a la gran 

demanda de peregrinos, se decide peregrinar por primera vez en tren, autocar y avión. Esta organización se 

mantiene en activo hasta la actualidad, cf  http://lourdesvalencia.es/historia (consultado, 17.03.2021). 
2140 Sobre este tema se señalan dos documentos: uno del 14 de diciembre de 1951 (cf BOAV 

(15.12.1951) 437-438) y otro del 7 de diciembre de 1957 (cf BOAV (15.12.1957) 509-510). En el primero 

alababa a las autoridades por la iniciativa y su buena organización (también la del año anterior), a la vez 

que llama a los sacerdotes y fieles a colaborar a tan cristiana iniciativa. En el segundo, fue una llamada a 

concentrar todas las iniciativas de ayudas y caridad hacia los damnificados por la riada reciente, 

suprimiendo la Campaña de Caridad por Navidad y Reyes (ya se había suprimido la del DOMUND y la del 

Seminario). 

https://ramongomezferrer.wordpress.com/2016/04/05/proyecto-hospital-jardin/
https://fundacionfontilles.org/
http://lourdesvalencia.es/historia
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Una reflexión aparte debe tener las dos largas cartas pastorales que llevan por 

título Dicotomía que publicó, una el 22 de febrero de 19502141 y otra el 27 de septiembre 

de 19532142. La dicotomía profesional médica era la práctica que realizaban algunos 

médicos de cobrar cantidades de dinero a pacientes que no se encontraban tan enfermos 

como en realidad estaban y por ello debían volver a visitar al médico y hasta someterse a 

intervenciones de alto costo, muchas veces innecesarias, repartiéndose las ganancias entre 

los implicados en la trama. En ambos escritos llega a la conclusión que es moralmente 

ilícito y significan pecado en diversos grados esta usanza, dependiendo de cada caso. Ante 

la consulta que le hicieron varios médicos valencianos, respondió rotundamente, 

asesorándose, incluso con profesores del Seminario de los que transcribe sus respuestas. 

La profesión médica en general, y valenciana en particular, debían abstenerse de estas 

prácticas fraudulentas que causaban un grave daño a la profesión médica, minaban su 

prestigio profesional, la confianza de los pacientes en los médicos y debilitaba su 

conciencia personal y eran moralmente ilícitas., 

 

Dispensario Médico-farmacéutico de Ntra. Sra. de los Desamparados o 

Hermandad del Santo Celo2143 (1952). 

 

Ya en febrero de 1952, en la carta pastoral sobre la tómbola, se comentaba la labor 

desarrollada por los dispensarios parroquiales ya en funcionamiento, y en la necesidad y 

el deseo de poner en marcha un Dispensario Central del Secretariado Diocesano de 

Caridad, para coordinarlos, asesorarlos y ayudarlos dotándolo de los medios que ahora 

no disponían2144. Al dar cuenta de los ingresos de dicha tómbola, en sus dos momentos, 

de marzo y mayo, se destinan millón y medio para dicho Dispensario Central para la 

adaptación del inmueble, las instalaciones clínico-sanitarias y para medicinas2145. 

Olaechea habló con un joven médico, Sandalio Miguel Andreu, quien, tras una 

larga conversación, aceptó hacerse cargo de la organización y dirección del Dispensario. 

Miguel eligió un grupo de médicos especialistas que tomaron esta iniciativa con 

 
2141 Cf BOAV (01.03.1950) 97-105. 
2142 Cf BOAV (15.09.1953) 307-311. 
2143 La fundación de la Hermandad de Nuestra Señora del Santo Celo, vulgo Casa del Pecado 

Mortal, está databa en el año 1755 y su finalidad inicial era la de "recoger limosna para hacer bien y celebrar 

misa por la conversión de los que están en pecado mortal". Esta institución de caridad, cuya sede estuvo en 

una casa de la Calle Tránsits de Valencia se reconstruyó en el año 1865 (una travesía de la calle de las 

Barcas), incluso realizaba en otros tiempos misiones públicas y otros actos religiosos con estos fines. 

Posteriormente asumió la misión de acoger “a las mujeres parturientas de ilegítimo concepto”, que en 

realidad pertenecían a distinguidas familias valencianas que no estaban dispuestas a cargar con el 

denominado deshonor y la mejor solución para el problema era ingresarlas en aquella especie de convento 

donde se mantenían ocultas y, cuando daban a luz, como la mayoría renunciaban al hijo, éstos pasaban a la 

Casa Expósitos del Hospital General directamente sin tener que dejarlos en el torno envueltos con una toca 

como hacían las pobres. La Hermandad del Santo Celo a finales del S.XIX se trasladó a la Calle de Jesús, 

y en épocas más recientes fue conocida por la Casa de Maternidad, cf Estefanía DEL REY CORADO, La 

asistencia sanitaria, los cuidados y la profesión enfermera en Valencia, durante la segunda mitad del siglo 

XIX. (tesis doctoral). Valencia 2015, en  

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8590/1/La%20asistencia%20sanitaria%2c%20los%

20cuidados%20y%20la%20profesi%c3%b3n%20enfermera%20en%20Valencia%2c%20durante%20la%

20segunda%20mitad%20del%20siglo%20XIX_Tesis_Estefan%c3%ada%20del%20Rey%20Corado.pdf 

(consultado, 03.07.2021) 
2144 Cf BOAV (01.03.1952) 78. 
2145 Cf BOAV (15.11.1952) 375. 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8590/1/La%20asistencia%20sanitaria%2c%20los%20cuidados%20y%20la%20profesi%c3%b3n%20enfermera%20en%20Valencia%2c%20durante%20la%20segunda%20mitad%20del%20siglo%20XIX_Tesis_Estefan%c3%ada%20del%20Rey%20Corado.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8590/1/La%20asistencia%20sanitaria%2c%20los%20cuidados%20y%20la%20profesi%c3%b3n%20enfermera%20en%20Valencia%2c%20durante%20la%20segunda%20mitad%20del%20siglo%20XIX_Tesis_Estefan%c3%ada%20del%20Rey%20Corado.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/8590/1/La%20asistencia%20sanitaria%2c%20los%20cuidados%20y%20la%20profesi%c3%b3n%20enfermera%20en%20Valencia%2c%20durante%20la%20segunda%20mitad%20del%20siglo%20XIX_Tesis_Estefan%c3%ada%20del%20Rey%20Corado.pdf
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entusiasmo y se comprometieron a prestar sus servicios en el dispensario con absoluto 

desinterés económico2146. 

El 8 de diciembre de ese año se inauguró el Dispensario de Nuestra Señora de los 

Desamparados (Hermandad del Santo Celo) en la calle Jesús número 10. Su director fue 

Miguel Andreu. En la carta pastoral de Olaechea del 24 de noviembre se dejó claro 

algunos temas y los fines de tal institución médica de caridad: 

 
“1ª Los médicos y las medicinas deben pagarse por quienes pueden y hasta donde pueden, 

como se paga el alimento, el vestido, la casa, etc.  

2ª Las instituciones del Estado (verbigracia, Seguro de Enfermedad), de la Provincia y de 

los Municipios, atienden con gran eficacia a la parte clínica y farmacéutica de los 

económicamente débiles, y el Dispensario de Ntra. Sra. de los Desamparados tiene que 

tener muy bien en cuenta esas previsiones y atenciones sociales y todas las otras privadas 

de igual género, para que su caridad no interfiera la obra que ellas llevan a cabo con 

plausible esfuerzo en favor de tantos y tantos enfermos […] 

3ª El Dispensario de Ntra. Sra. de los Desamparados es el dispensario cabeza coordinador 

y ayuda de los dispensarios parroquiales, y, por tanto, no atenderá a ningún enfermo que 

no venga presentado por su respectivo dispensario parroquial, que tendrá al frente al señor 

Párroco, asesorado por un médico y una enfermera de Salus Infirmorum.  

4ª Para tener derecho a los servicios médico farmacéuticos del Dispensario de Ntra. Sra. 

de los Desamparados, se requerirá imprescindiblemente la presentación referida, pero no 

se requerirá ninguna otra condición, ni de religión, ni de moral; pues todo enfermo debe 

ser fraternamente atendido por sólo dos cosas: ser enfermo y no poderse atender con sus 

propios medios.  

5ª En el Dispensario de Ntra. Sra. de los Desamparados se atenderá gratis a todos los 

enfermos de la Diócesis, por especialistas indiscutidos en estas secciones:  

a) Medicina interna.  

b) Cirugía general.  

c) Urología.  

d) Partos y enfermedades propias de la mujer.  

e) Aparato digestivo.  

f) Traumatología y ortopedia.  

g) Odontología y cirugía bucal.  

h) Enfermedades de la piel.  

i) Garganta, nariz y oídos,  

j) Ojos.  

k) Enfermedades nerviosas y mentales.  

1) Enfermedades de los niños”2147. 

 

Formaban el personal doctores adscritos a las distintas especialidades, asistidos 

de sus respectivos ayudantes médicos, enfermeras, anestesistas y religiosas Mercedarias 

de la Caridad. Todos atendían su trabajo por espíritu de caridad y desde el anonimato. 

Tras lo cual escribió un delicioso artículo en el periódico Las Provincias, fechado 

el 22 de noviembre, bajo el título de Mi aspirina2148. Como siempre con una prosa ágil, 

colorista y pintoresca describió su descubrimiento de la aspirina como joven sacerdote y 

cómo años más tarde se la hizo conocer a una joven gitana que se cruzó en Vitoria. Tras 

lo cual recordó la fecha de la inauguración del Dispensario y animó a apoyarlo y a 

animarlo. 

 
2146 UN PADRE CATÓLICO AGRADECIDO, Dispensario de Nuestra Señora de los Desamparados. 

Escuela de enfermeras, en ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS…, 54. 
2147 Cf BOAV (01.12.1952) 389-390. 
2148 El artículo fue publicado más tarde en el BOAV (01.12.1952) 391-393, reproducido también 

en PHB, 876-879. 
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Desbordados por la afluencia de pacientes, el 1 de mayo de 19542149 recordó la 

necesidad de distinguir entre aquellos que lo necesitan verdaderamente y aquellos que no, 

para lo que recuerda los tres requisitos imprescindibles que deberán ser renovados cada 

seis meses: 

 

1º. Informe del médico parroquial sobre el servicio que se solicita.  

2º. Informe de la enfermera visitadora, según el impreso facilitado por la 

dirección.  

3º. Visto Bueno del señor Cura Párroco. 

 

Tocó la conciencia de los párrocos para que fueran honestos con las verdaderas 

necesidades de sus feligreses y así el Dispensario pudiera cumplir con su verdadera 

función. En el Boletín, el Dispensario dio cuentas de los ingresos y actividades durante el 

año 19552150: 

 

- Entradas económicas: 

Tómbola: 318.300 pesetas. 

Buzón público: 15.749 pesetas. 

- Actividades realizadas por el Dispensario: 

Enfermos consultados en primera visita, 5.673.  

Radiografías practicadas, 488.  

Análisis en laboratorio, 2.358.  

Recetas despachadas, 27.239. 

 

El comentario era un poco amargo, ya que las ayudas, según Olaechea, no iban 

acordes con la inmensa actividad que desarrollaba y los consuelos que reportaba. 

La carta pastoral del 15 de febrero de 19562151 sobre el Dispensario se centró sobre 

la ficha de familia, sus datos y la manera de compilarlo satisfactoriamente, recordando 

algunas indicaciones: 

 
“1º El Dispensario no es para Valencia capital sólo; es, tanto como para ella, para toda la 

Archidiócesis.  

2º Se sostiene el Dispensario por la Tómbola Valenciana de Caridad; pero a él se destinará 

también la parte que […] corresponde a la Archidiócesis del líquido de las diversas 

Tómbolas. 

3° El Dispensario es solo, enteramente solo, sin excepción alguna posible, para los 

enfermos de la Archidiócesis que no están en el Seguro de Enfermedad, ni pertenecen a 

Montepíos, ni tienen posibilidad alguna para pagar al médico o comprarse medicinas.  

Estos encontrarán en el Dispensario especialistas de primer orden enteramente gratis, y 

medicinas no sólo corrientes, sino antibióticos, igualmente gratis; como tendrán gratis las 

operaciones quirúrgicas a que deban someterse, y los análisis, radiografías... que 

necesiten. Estos y sólo éstos. 

4° Como, a pesar del empeño que se pone por todos, no se deja de sorprender casos de 

quienes no son de éstos, sino de los otros; y estos casos hay que cortarlos radicalmente y 

sin posibilidad de sorpresa, hemos pensado, y perdonad, venerables Hermanos, que 

tengamos que imponerlo, como por las presentes letras lo imponemos, que nos enviéis a 

Nos mismo listas (Nos pasaremos esas listas, para que se guarde toda discreción, al señor 

 
2149 Cf BOAV (01.05.1954) 169-170. 
2150 Cf BOAV (01.01.1956) 17-18. 
2151 Cf BOAV (15.02.1956) 91-92. 
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Director del Dispensario) de todas las familias de la Parroquia que llenen las condiciones 

de pobreza tantas veces detalladas”2152. 

 

Les dio a los párrocos el plazo de dos meses para enviar las listas de las familias 

que cumpliesen los requisitos para ser atendidas en el Dispensario, pasado este plazo no 

se atenderá a ninguna que no estuviera en estas listas. Los transeúntes o no que se 

presenten fuera del plazo, que cumplan con las condiciones de admisión, se pondrá en su 

ficha la causa de esa no inclusión anterior y serán atendidas. El lenguaje en esas 

indicaciones era fuerte y tajante, muy diverso a su estilo propio. Si bien es cierto que en 

la segunda mitad de 1956 se atendieron 1.600, siendo denegados sólo 29, por no ajustarse 

a las normas establecidas2153. El Boletín volvía a publicitar las cuentas del año 19562154: 

 

Entradas económicas: 

Tómbola: 633.600 pesetas. 

Actividades realizadas por el Dispensario: 

Enfermos de primera visita 2.573  

Análisis 1.986  

Radiografías 317  

Intervenciones 159  

Recetas despachadas 11.380  

Recetas de enfermos en cama de enero a junio 582 

 

g) Atención a la mujer 
 

Obra Social Femenina de la Virgen de los Desamparados (refundación del 

sindicato de la Aguja de Manuel Pérez Arnal). 

 

El Sindicato de la Aguja, fundado en 1912 por el sacerdote Manuel Pérez Arnal 

(1879-1946)2155 comenzó sus tareas con 19 mujeres. Junto al mismo sindicato fundó las 

Activas del Apostolado Social. Estas mujeres hicieron surgir múltiples obras educadoras 

y económico-sociales en pocos años, de tal forma que llegaron a crear 85 sindicatos, al 

que estaban afiliadas unas 42.000 obreras. Fomentaron escuelas profesionales, las 

bibliotecas circulantes, las bolsas de colocación, las mutualidades de enfermas, las cajas 

de ahorro y crédito, las cooperativas de consumo y las viviendas baratas para afiliados y 

familiares2156. 

Tras la guerra, ya reorganizadas en 1941, comenzaron a denominarse Obra Social 

Femenina de la Virgen de los Desamparados, animada por las Activas. Olaechea las 

visitó la primera vez el 28 de octubre de 1948 y les prometió ayuda y apoyo2157. 

Realizaron una gran labor entre las obreras, animada y fomentada por las Activas. 

 

Hogar Instructivo Católico de Señoritas Oficinistas (HICSO, ¿1943?). 

 
2152 Cf ibd. 
2153 Cf BOAV (01.01.1957) 17. 
2154 Cf BOAV (01.01.1957) 19-20. 
2155 Cf OSV 695-696; V. COMES IGLESIA, Manuel Pérez Arnal... 
2156 Cf V. CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en Valencia…, 771-775. 
2157 Cf BOAV (01.11.1948) 442. 
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Apenas hemos podido encontrar rastros de esta institución que parece publicitarse 

ya en febrero de 1943, en tiempos del arzobispo Melo2158, como un centro escolar y 

mercantil sito en la calle Maestro Chapí, 10. Dirigido por Conchita Michó2159. 

Después vuelve a aparecer en 1954 con motivo de las peregrinaciones marianas 

del Año Mariano entre las distintas asociaciones católicas femeninas2160, pero no aparece 

en la Guía Diocesana de 1963 que recoge todos los grupos, asociaciones e instituciones 

católicas que funcionan en la diócesis2161. 

 

Las Escuelas Normales de Magisterio de la Iglesia para formar jóvenes maestras 

(1948-1963). 

 

Esta iniciativa fue concebida por tres obispos, Francisco Barbado Viejo (1890-

1964), obispo de Salamanca, Jesús Mérida, obispo de Astorga y Olaechea, ayudados por 

el Ministro de Educación José Ibáñez Martín (1896-1969), el Director General de 

Primaria, Romualdo de Toledo y Robles (1895-1974) y el Director General de Enseñanza 

Media, José Pemartín Sanjuán (1888-1954). Su finalidad era formar maestras técnica y 

religiosamente bien preparadas, tanto para la educación en colegios religiosos, como en 

las escuelas nacionales2162.  

Tres de ellas, femeninas todas, se crearon en Valencia en 1948 basándose en la 

Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945. Fueron las primeras en España que 

cumplían las condiciones.  

Olaechea presentó los expedientes que fueron aprobados por la Comisión 

Episcopal de Enseñanza Religiosa y Catequética, que como hemos dicho presidía el 

mismo Olaechea, en su sesión del 16 de septiembre de 1948. Olaechea, pues, creó las tres 

primeras Escuelas de Magisterio Femenino de la Iglesia en España y en Valencia2163. 

Junto a esta creación, Olaechea, desde su puesto de presidente de la Comisión 

Episcopal, nombró una Inspección Central, con el fin de asesorarlas, ayudarlas, ponerlas 

en marcha y al día, compuesta por: el salesiano, Rodolfo Fierro Torres, la teresiana Emilia 

Santos Santiago, el marianista Antonio Martínez García2164  y el inspector Central del 

Estado, Marcelino Reyero Riaño2165. A las tres primeras de 1948, se le añadieron otras 

seis: 

 

- Mater Desertorum (1948). Primeramente, denominada Domus. Regentada por la 

misma archidiócesis. Erigida por Decreto firmado por Olaechea el 30 de 

septiembre de 1948. Ubicada en la calle de San Bult, 27 (después Cuenca, 30)2166. 

Contó con una directora, María Vicent Guillén y un director espiritual2167. 

 
2158 Cárcel Ortí la identifica como creación de Olaechea, cf OSV 77. 
2159 Cf https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/hogar-instructivo-catolico-senoritas-

oficinistas-1943~x169891908#sobre_el_lote (consultado, 21.05.2021). 
2160 Cf BOAV (01.07.1954) 244. 
2161 Cf Guía Diocesana 1963. 
2162 Cf R. FIERRO TORRES, Memorias al pasar los 68…, 453 
2163 Cf BOAV (01.10.1948) 343-344. 
2164 En los años 40 fundó la editorial Santa María. Hoy día el Grupo SM es una editorial española 

especializada en la publicación de materiales educativos, de literatura infantil-juvenil y de religión (bajo el 

sello PPC), con fuerte presencia en Hispanoamérica, cf https://www.grupo-sm.com/pe/nuestra-

historia#:~:text=SM%20nace%20en%201937%20a,herramientas%20pedag%C3%B3gicas%20para%20s

us%20alumnos (consultado, 29.05.2021). 
2165 Cf R. Rodolfo FIERRO TORRES, Memorias al pasar los 68…, 454. 
2166 Cf BOAV (01.10.1948) 345. 
2167 Cf Guía Diocesana 1963, 66-67. 

https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/hogar-instructivo-catolico-senoritas-oficinistas-1943~x169891908#sobre_el_lote
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo/hogar-instructivo-catolico-senoritas-oficinistas-1943~x169891908#sobre_el_lote
https://www.grupo-sm.com/pe/nuestra-historia#:~:text=SM%20nace%20en%201937%20a,herramientas%20pedag%C3%B3gicas%20para%20sus%20alumnos
https://www.grupo-sm.com/pe/nuestra-historia#:~:text=SM%20nace%20en%201937%20a,herramientas%20pedag%C3%B3gicas%20para%20sus%20alumnos
https://www.grupo-sm.com/pe/nuestra-historia#:~:text=SM%20nace%20en%201937%20a,herramientas%20pedag%C3%B3gicas%20para%20sus%20alumnos
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- Padre Enrique de Ossó (1948). Regentada por la Compañía de Santa Teresa2168. 

Erigida por Decreto firmado por Olaechea el 30 de septiembre de 1948. Ubicada 

en la calle Jorge Juan, 232169, El 17 de octubre se inauguró la nueva Escuela 

Normal con una misa2170. 

- Beata Joaquina Vedruna (1948). Primeramente, denominada Sagrado Corazón. 

Regentada por las carmelitas de la Caridad2171 de Joaquina Vedruna. Erigida por 

Decreto firmado por Olaechea el 30 de septiembre de 1948. Ubicada en la calle 

de Santa Ana, 52172. 

- Nuestra Señora de Loreto (1952). Regentada por la Sagrada Familia de 

Burdeus2173. Erigida por Decreto firmado por Olaechea el 19 de enero de 1952. 

Ubicada en la calle Salamanca, 532174. 

- Santa Ana (1956). Regentada por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana2175. 

Erigida por Decreto firmado por Olaechea el 9 de junio de 1956. Ubicada en la 

avenida Doncel Luis-Felipe García Sanchiz, 552176. 

- Jesús-María (1961). Regentada por las Religiosas de Jesús-María2177. Erigida por 

Decreto firmado por Olaechea el 15 de enero de 1961. Ubicada en la Gran Vía 

Fernando el Católico, 332178. 

- San Vicente de Paul (1961). Regentada por las Hijas de la Caridad2179. Erigida 

por Decreto firmado por Olaechea el 3 de mayo de 1961. Ubicada en la ciudad de 

Alcoy en la calle San Mateo, 102180. 

 
2168 Las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús son una congregación religiosa 

católica, conocida popularmente como Teresianas. Fundadas por el sacerdote y santo, Enrique de Ossó y 

Cervelló (1840-1896), Saturnina Jassa y Fontcuberta (1851-1936) y otras hermanas en 1876 y dedicada a 

la educación de los niños y de los jóvenes, cf Mª. Carmen LAVEAGA (coord.), Cien años de la Compañía 

de Santa Teresa de Jesús. Barcelona, Ediciones S.T.J. 1983; Valentino MACCA, Compagnia di Santa Teresa 

di Gesù, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo II. 

Roma, Edizione Paoline 1988, 1357-1358. 
2169 Cf BOAV (01.10.1948) 344. 
2170 Cf BOAV (01.11.1948) 384. 
2171 Las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna son una congregación religiosa católica 

femenina de derecho pontificio, conocidas también como carmelitas de la Caridad, fundadas por la religiosa 

española Joaquina de Vedruna Vidal (1783-1854) en Vich, el 26 de febrero de 1826, cf Emilio ITÚRBIDE, 

Del matrimonio a la gloria de Bernini: Santa Joaquina Vedruna, fundadora del Instituto de Hermanas 

Carmelitas de la Caridad: ejemplo vivo para todos los estados de la vida. Pamplona, Editorial Gómez 

1959; Ludovico SAGGI, Carmelitane della Carità, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), 

Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo II. Roma, Edizione Paoline 1988, 405-406. 
2172 Cf BOAV (01.10.1948) 344-345. 
2173 Cf Giancarlo ROCCA, Sacra Famiglia di Bordeaux, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA 

(dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo VIII. Roma, Edizione Paoline 1988, 117-118. 
2174 Cf Guía Diocesana 1963, 67. 
2175 Fundadas en Zaragoza en 1804 por el sacerdote Juan Bonal Cortada (1770-1829) y María 

Rafols Bruna (1781-1853) y tienen como fin el cuidado de los enfermos y ancianos y la instrucción de la 

juventud, cf Giancarlo ROCCA, Carità di Sant’Anna, suore di, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA 

(dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo II. Roma, Edizione Paoline 1988, 379-380. 
2176 Cf Guía Diocesana 1963, 68-69. 
2177 Fundadas en Lyon en 1818 por la joven Claudine Thévenet (1774-1837) y el sacerdote André 

Coindre (1787-1826), dedicadas a las obras de caridad y a la formación de niñas pobres o abandonadas, cf 

Louis RÉGIS ROSS, Gesù Maria, religiose di, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario 

degli Istituti di Perfezione. Tomo IV. Roma, Edizione Paoline 1988, 1139-1140. 
2178 Cf Guía Diocesana 1963, 66. 
2179 Fundadas por en 1663, por Vicente De Paul (1581-1660) y Luisa De Marillac (1591-1660), 

muy extendidas se dedican a cualquier obra de caridad, cf Giancarlo ROCCA, Figlie della Carità di San 

Vincenzo di Paoli, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. 

Tomo III. Roma, Edizione Paoline 1988, 1539-1548. 
2180 Cf Guía Diocesana 1963, 68 
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- Nuestra Señora del Rosario (1962). Regentada por las Religiosas Dominicas de 

la Anunciata2181. 

- Santísima Trinidad (1963). Regentada por las Religiosas Trinitarias. 

 

El 17 de febrero de 1969 se reunían las directoras de las Escuelas de Magisterio 

de la Iglesia con el arzobispo Lahiguera2182. Y el 3 de noviembre de 1969, las escuelas de 

Magisterio de la Iglesia se fundieron en una única escuela denominada Edetania, ubicada 

en los locales del Parque-Colegio Sta. Ana. El 4 a las seis y cuarto de la tarde se daba por 

inaugurado el curso 1969-1970 del nuevo centro del Magisterio de la Iglesia, con misa y 

sesión académica2183. 

Al año siguiente, el Boletín le dedicaba toda una crónica a la apertura del curso 

1970-1971 el 22 de octubre de 1970 a la Escuela Normal Femenina de la Iglesia 

Edetania2184. 

 

Escuela Diocesana de Enfermeras de Nuestra Señora de los Desamparados 

(1953). 

 

El 9 de noviembre de 1953 se celebró la apertura de la nueva Escuela Diocesana 

de Enfermeras, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados ubicado en el 

segundo piso del Dispensario de Nuestra Señora en la calle Jesús nº10. Al acto de apertura 

asistieron, además de Olaechea, el director de la Escuela, Leopoldo López Gómez, el 

director del Dispensario, Sandalio Miguel, y varias personalidades y las estudiantes del 

primer curso con su uniforme reglamentario. El acto consistió en una misa en la capilla 

de la Real Hermandad del Santo Celo, una visita a las nuevas instalaciones y procedió a 

su bendición, sesión de apertura que contó primeramente con la intervención del 

secretario de la Hermandad con el título de Promemoria de la Escuela en la que subrayó 

el papel de Olaechea que había aprovechado, convenientemente, la legislación actual2185 

y explicó todo el proceso administrativo que los llevó a esta realidad, renglón seguido 

intervino el director de la escuela, Leopoldo López, que resumió en dos palabras su 

intervención, gratitud y bienvenida, resumidos en un decálogo para la enfermera. 

Seguidamente la Secretaria de Estudios dio lectura a los nombres de las alumnas 

aprobadas en el examen de ingreso, las cuales fueron acercándose a la Presidencia para 

recibir de manos de la Jefe de la Escuela, Ana Balaguer Serón, el cinturón rojo, distintivo 

del Primer Curso de esta Escuela Diocesana2186. Tomó la palabra el Decano de la Facultad 

de Medicina agradeciendo la invitación y ofreciendo las salas para las prácticas de la 

Facultad de Medicina. Cerró Olaechea agradeciendo a todos y dando su bendición. 

Formaban la presidencia con el prelado, el Decano de la Facultad de Medicina, los 

 
2181 Fundadas en 1856 en Vich por el dominico Fray Francisco COLL GUITARD (1812-1875), su 

fin era formar a las muchachas, cf Innocenzo VENCHI, Dominicane dell’Annunziata, en Pelliccia GUERRINO 

- Giancarlo ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo III. Roma, Edizione Paoline 1988, 

830-832. 
2182 Cf BOAV (marzo, 1969) 140. 
2183 Cf BOAV (diciembre, 1969) 728. 
2184 Cf BOAV (noviembre, 1970) 641-642. 
2185 Orden 4 de agosto 1953 publicada en el BOE 244 (01.09.1953) 5258-5260; María Ángeles 

REIG UREÑA, Inicios Escuela de Enfermería Virgen de los Desamparados de Valencia, en “Revista 

Paraninfo Digital” 25 (2016), en http://www.index-f.com/para/n25/018.ph  (consultado, 21.05.2021). 
2186 El listado de las 17 Alumnas admitidas en el Primer Curso y del personal de la Escuela se 

puede leer, cf BOAV (15.11.1953) 415-416. 

http://www.index-f.com/para/n25/018.ph
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directores de la Escuela y Dispensario, el asesor religioso, y el presidente y secretario de 

la Hermandad del Santo Celo2187. 

El profesorado desarrolló el programa oficial, además de la formación 

complementaria, canto, francés e inglés.  El claustro de profesores estaba compuesto por 

un catedrático de la Facultad de Medicina, tres profesores adjuntos de dicha Facultad, un 

médico puericultor del Estado, siete doctores en Medicina, y un doctor en Farmacia y 

Ciencias 

Las prácticas las realizaban diariamente en el Hospital Clínico de la Facultad, 

repartidas en dieciséis servicios distintos, atendiendo policlínicas, salas de enfermos, y 

quirófanos, acompañadas de la Jefa de Estudios, secretaria e instructora2188. 

Entre las visitas ilustres caben destacar el Nuncio y el Ministro de Educación 

Nacional. En la apertura del curso 1955-1956, asistió el Nuncio Antoniutti, que dio el 

discurso inaugural y a imposición de los cinturones a las 55 alumnas de ese curso (25 en 

1º, 17 en 2º y 13 en el 31).  En 1955, el Ministro de Educación Nacional, Ruiz-Giménez, 

invitado por Olaechea visitó el Centro acompañado por el Gobernador, el Alcalde y José 

Cort Grau, Rector de la Universidad. El Ministro se mostró muy complacido y revisó 

personalmente los ficheros y el archivo de la Secretaría que llevaba Lucía Alamán y 

Rodrigo2189. 

El 11 de julio de 1955 pasó a denominarse y ser considerada como Escuela de 

Ayudantes técnicos sanitarios femeninos, en lugar de Escuelas de Enfermeras como hasta 

entonces2190, y el 10 de noviembre de 1978, se aprobó la conversión de esta Escuela de 

Ayudantes Técnicos Sanitarios en Escuela Universitaria de Enfermería, quedando 

adscrita a la Universidad de Valencia2191. 

 

Hogar Mater Amabilis (HOMALIS, 1953). 

 

Fue una obra marginal del Consejo Diocesano de Mujeres de AC en Enseñanzas 

del hogar para la mujer. Concha Boluda y Amalia Campos, dos mujeres de AC, abrieron 

una casa en 1953 para formar a las jóvenes sin estudios o que querían aprender las labores 

del hogar. El 16 de marzo de 1961 inauguraron los nuevos locales de la escuela en calle 

Blanquerías, número 142192. En 1964 Olaechea clausuró el curso y las felicitó, 

especialmente a su directora Concha Boluda Guillén, su consiliario Vicente Puchol 

Montis (1915-1967) y a las señoritas que terminaban el curso2193. 

 

Colegio Mayor femenino “Asunción de Nuestra Señora” (1956). 

 

Como respuesta a una instancia de las secretarias de los Consejos diocesanos de 

Mujeres y de las Jóvenes de AC (JAC) visado por las presidentes de ambos Consejos, 

 
2187 Cf ibd., 410-417 (es la crónica del acto de apertura ilustrada con varias fotografías). 
2188 Cf Pilar ALMUNIA AGUILAR-TABLADA, Trayectoria académica de José Viña Giner (1941-

1996), catedrático de la Facultad de Medicina y director de la Escuela de Enfermería “Nuestra Señora de 

los Desamparados” de Valencia. (tesis doctoral). Valencia 2015, en https://docplayer.es/57541223-

Universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir.html (consultado, 13.05.2021). 
2189 Cf BOAV (01.01.1956) 23-24. 
2190 Cf BOE 232 (20.08.1955) 5153. 
2191 Cf BOE 9 (10.01.1978) 514-515. 
2192 Cf BOAV (abril, 1961) 300. 
2193 CF BOAV (agosto, 1964) 501. En la actualidad, la asociación ofrece charlas culturales e 

imparte cursos de pintura, cocina, decoración, cerámica, encuadernación, corte y confección y pintura en 

tela a más de setenta mujeres valencianas, con una edad media de 30 a 60 años. Un total de diez voluntarias 

imparten los cursos en su sede en la calle Blanquerías, 14 de Valencia, en cuya capilla las socias celebran 

también una misa mensual, con el nombre de Asociación Apostólica Asistencial Cultural Homalis. 

https://docplayer.es/57541223-Universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir.html
https://docplayer.es/57541223-Universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-martir.html
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Olaechea decretaba la erección del Colegio Mayor Universitario femenino de la Asunción 

de Nuestra Señora, sus Estatutos y aceptando la presidencia del Patronato2194 de dicho 

Colegio Mayor el 12 de junio de 19562195. Su fin era la formación de las universitarias y 

graduadas y se encontraba ubicado en la calle Sanchís Sivera, nº3 y 5, puerta 42196. 

El 14 de abril de 1961, se la denominó Residencia Universitaria Nuestra Señora 

de la Asunción2197. El 14 de abril de 1962, Olaechea presidió la reunión del Colegio 

Mayor2198. 

El 17 de octubre de 1965 en el marco de la XXIX Asamblea Diocesana de la AC 

femenina, Francisca Fernández de Moreno, directora del Colegio Mayor de la Asunción, 

informó sobre el referido colegio, en especial sobre la adquisición de un solar, sito a 

espaldas del Instituto Luis Vives y del edificio en construcción de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos y contiguo al campo de deportes universitario, sobre el que 

próximamente empezarían las obras del nuevo Colegio Mayor de la Asunción2199. 

 

Hogar Obrero Parroquial de Aprendizaje y Cultura (HOPAC, 1956). 

 

La preocupación de Olaechea por la familia del obrero lo lleva a la atención de 

las niñas de las clases pobres y modestas que dejaban la escuela aún sin una preparación 

seria y llegaban al matrimonio o se quedaban solteras. Esta institución nació para ayudar 

a las parroquias a contribuir a que la casa-familia del obrero fuera más alegre, limpia y 

religiosa por medio de la preparación de la mujer. El obispo dispuso una sencilla carta 

pastoral a los párrocos el 1 de noviembre de 19562200. Después se extendió desarrollando 

un reglamento de la HOPAC en el que va especificando fines, medios y organización. El 

fin principal de este grupo era la formación integral de las obreras con vistas a su futura 

misión de madres cristianas en hogares modestos. Sus miembros no tenían por qué 

pertenecer a la AC. Tenía carácter parroquial, aunque podían crearse centros 

interparroquiales. Sus miembros podían ser toda clase de trabajadoras manuales 

empleadas en fábricas, talleres, … las que trabajasen en su casa y todas las chicas de 

familias trabajadoras. Disponía de dos secciones: una llamada de Menores o Aprendizas, 

de los 13 a los 17 años cumplidos, y otra llamada de Mayores, para el resto, podría haber 

una tercera sección llamada Preparatoria compuesta por las alumnas de los últimos cursos 

de Enseñanza Primaria. Se organizaban Escuelas Nocturnas para ellas en las que se 

impartía enseñanza de Cultura General, Corte y Confección y otras materias. La 

organización tenía dos secciones, parroquial y diocesana. La asociación estaba dirigida a 

nivel parroquial por la vocal de obreras del Consejo parroquial de Mujeres de AC, con la 

colaboración de la JAC (Jóvenes de Acción Católica) y otras personas. La sección 

diocesana estaba dirigida por un consiliario nombrado por el arzobispo quien se ayudará 

de una Comisión cuya presidenta será la vocal de obreras del consejo diocesano de las 

mujeres de AC. El resto de los miembros de esta comisión serán nombrados por el 

consiliario y la presidente, habida cuenta de que la HOPAC era completamente 

independiente de cualquier obra de la AC2201. 

 

Instituto Sedes Sapientae para religiosas (1957). 

 
2194 Presidió el Patronato el 13 de mayo de 1960, cf BOAV (junio, 1960) 470. 
2195 Cf BOAV (15.06.1956) 253. 
2196 Cf Guía Diocesana 1963, 46-47. 
2197 Cf BOAV (mayo, 1961) 387. 
2198 Cf BOAV (febrero, 1962) 168. 
2199 Cf BOAV (noviembre, 1965) 770. 
2200 Cf BOAV (01.11.1956) 474-475. 
2201 Cf ibd., 475-476. 
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Uno de los temas más originales y pioneros de Olaechea en el campo de la mujer, 

fue la atención hacia la religiosa o mujer consagrada, relegada en muchos aspectos a 

puestos secundarios, de escasa relevancia y visibilidad, llegando a disponer de una escasa 

formación religiosa. El prelado detectó la necesidad de que las religiosas estuvieran bien 

formadas teológicamente en el ámbito diocesano. 

Olaechea, también religioso (que tenía conocimiento del ambiente religioso 

femenino, especialmente por las Hijas de María Auxiliadora), viendo la dificultad de estas 

para trasladarse a Roma y la necesidad de preparación y titulación, recabó del cardenal 

Valerio Valeri (1883-1963) de la Sagrada Congregación de Religiosos del Vaticano, el 

decreto con fecha de 13 de marzo de 19572202 para crear en Valencia el Instituto Sedes 

Sapientiae. Institución agregada al Pontificio Instituto Regina Mundi, creado en 1955 

para la formación teológica de las religiosas bajo la dirección del jesuita Paolo Dezza 

(1901-1999) hasta 1962 y la madre Magdalena Bellasis, Ursulina de la Unión Romana2203. 

Esta nueva institución eclesial tenía la facultad de conceder diplomas de habilitación para 

impartir clases de Religión en la Enseñanza Media2204. La frecuentaban cada año una 

media de 150 congregaciones, procedentes de 70 naciones. Desde 1969 presidida por una 

religiosa. Y desde 1970 agregada a la Pontificia Universidad Gregoriana. 

Sedes Sapientiae comenzó a funcionar el 1 de noviembre de 1957. El solemne 

acto de inauguración se celebró el 4 de noviembre en los locales del antiguo Seminario, 

Trinitarios. Una misa del Espíritu Santo se celebró en la capilla antigua del Seminario. La 

primera lección de apertura estuvo a cargo del sacerdote Emilio Sauras bajo el título de 

La humildad y caridad de las religiosas dedicadas a la enseñanza2205. Las primeras 

alumnas fueron un centenar, se trata de ejercer un derecho cuyo fin era formativo y 

apostólico. Después el jesuita Roberto Cayuela Santisteban, presidente del Instituto, 

explicó la razón del título que lleva2206. Terminó Olaechea alegrándose de la puesta en 

marcha de este centro formativo, de las escuelas de Magisterio y la de Enfermeras que 

van enriqueciendo tanto la influencia de la iglesia en la archidiócesis. Declaró abierto el 

 
2202 Cf Guía Diocesana de 1963, 76-77, 
2203 Pio XII convocó en 1952 una reunión extraordinaria (Congreso) de superioras generales, que 

tenían su sede en Roma, con el objetivo de iniciar consejos nacionales de religiosas. El grupo de Roma 

empezó a reunirse y resultado de estos encuentros fue la creación el 15 de octubre de 1955 de Regina Mundi 

(Canónicamente por la Sagrada Congregación de Religiosos 1955 y al Motu Proprio Nihil Ecclesiae de 

Pío XII de 11 de febrero de 1956). Esta institución permitía a las religiosas católicas estudiar teología en 

Roma. Ésta alcanzaría una gran importancia al finalizar el Concilio Vaticano II en 1965. El diálogo entre 

los padres conciliares y la Sagrada Congregación de Religiosos subrayó la necesidad de un foro 

internacional para las mujeres religiosas en el momento en que iniciaban el proceso de renovación eclesial 

mundial. Las alumnas se repartían en cuatro secciones por lenguas: español, francés, inglés e italiano, a los 

que se añadiría la lengua alemana. La Institución cerró sus puertas en 2005, a los 50 años, cf Paolo DEZZA, 

Pontificio Instituto Romanum Sacrarum Scientiarum “Regina Mundi”, en “Commentarium pro religiosis 

et misionariis” 39 (1960) 253-262; Frieda AVONTS, Regina Mundi, en Pelliccia GUERRINO - Giancarlo 

ROCCA (dirs.), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo VIII. Roma, Edizione Paoline 1988, 1405. 
2204 Erigido por decreto el 13 de marzo de 1957 y publicado en el BOE el 15 de junio de 1957, cf 

BOAV (15.11.1957) 433-434. 
2205 La lección impartida por el profesor Emilio Sauras fue transcrita completa, cf ibd., 434-437. 

La extensa lección para la inauguración del curso 1958-1959, el 6 de octubre de 1958, estuvo a cargo del 

profesor Vicente Castell Maíques (1918-1997), bajo el título El Beato Juan de Ribera y los Estudios 

Eclesiásticos, cf BOAV (15.12.1958) 497-508. La del curso 1959-1960 el 4 de noviembre de 1959, estuvo 

a cargo del profesor José María Belarte Vicent, bajo el título Ecumenismo y Concilio, cf BOAV 

(15.10.1959) 448-455. La del curso 1960-1961, el 4 de noviembre de 1960, estuvo a cargo del profesor 

José Calasanz Bau Prades (1904-1967), pronunció la lección inaugural, cuyo tema fue De la Catequesis 

Tridentina a la escuela popular confesional a través de San José de Calasanz, cf BOAV (noviembre, 1960) 

904. La apertura del curso 1961-1962, cf BOAV (noviembre, 1961) 1032. 
2206 La intervención completa transcrita de Roberto Cayuela, cf BOAV (15.11.1957) 438-439. 
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nuevo curso escolar2207. La presidenta del Instituto Sedes Sapientiae y superiora del 

Colegio del Loreto fue Sor María Nieves Attard, religiosa de la Sagrada Familia de 

Burdeos. 

Desde aquel mismo año, en que comenzó a funcionar, se siguió el mismo plan de 

asignaturas que en Roma, a saber: 

 

- Asignaturas fundamentales con tres horas semanales de clase: Teología 

Fundamental, para 1°; Dogmática, Moral, Sagrada Escritura y Filosofía, para 

alumnas de 1°, 2° y 3°. 

- Asignaturas con dos horas semanales durante un cuatrimestre: Derecho 

Canónigo, Liturgia, Historia Eclesiástica, Sociología, Metodología.  

- Había clases libres de Lengua Latina y Canto Gregoriano. 

 

El año 1960 terminó la primera promoción, un total de 19 alumnas que recibieron 

su título correspondiente que les habilitó para la enseñanza de Religión en el Bachillerato 

Superior. 

El fin que persiguió este Instituto fue la formación de todas las religiosas, tanto 

de enseñanza como las dedicadas a otros fines de caridad y apostolado, y conceder 

diplomas que les habiliten para la enseñanza de Religión en sus Colegios. A las alumnas 

que cursaban un año se les concedía el título para la enseñanza de Religión en Primaria; 

a las que asisten dos años, para el Bachillerato Elemental; y para Bachillerato Superior, a 

las que cursan los tres. Completaban su formación con cursillos monográficos, 

conferencias, visitas a bibliotecas, y a algún edificio. El curso escolar comenzaba a 

primeros de octubre y terminaba a mediados de junio con los exámenes finales2208. 

 

Montepío de la Divina Pastora (1957). 

 

Manuela Blanca Álvarez, fue una trabajadora doméstica que en los años 50 servía 

en casa de una familia valenciana. Decidió organizarse con otras empleadas de hogar para 

fundar una compañía de seguros a través de la cual defender sus derechos. Así se convirtió 

en la primera mutualista de Divina Pastora2209. El promotor de Divina Pastora fue un 

padre capuchino, Salvador de Rafelbuñol (Valencia). Viendo la difícil situación laboral 

que sufrían las empleadas de hogar al carecer de cualquier tipo de protección social 

decidió impulsar el Montepío de Previsión Social de Servicio Doméstico, utilizando como 

nombre comercial a la patrona de los capuchinos, la Divina Pastora. 

El 7 de marzo de 1957 se constituía el Montepío de Previsión Social “Divina 

Pastora”, con el objetivo de hacer llegar los beneficios de previsión y seguridad a un 

sector de la sociedad con escasa protección social como eran las trabajadoras 

pertenecientes al entorno del servicio doméstico que en aquella época no disponían de 

coberturas y prestaciones, “niñeras y jardineros, doncellas y criados, amas de llaves, 

institutrices y mayordomos, cocineras y sacristanes, costureras y planchadoras, 

peinadoras y preceptoras”, para todos, les proporciona subsidios de invalidez, paro y 

nupcialidad2210. 

 
2207 Cf BOAV (15.11.1957) 433-434. 
2208 Cf BOAV (junio, 1960) 488. 
2209 Cf https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/16/companias/1497620034_860571.html 

(consultado, 21.05.2021). Se le tributó un homenaje a Manuela Blanca, que dirigió unas palabras a la 

concurrencia, y a las primeras mutualistas, con la participación de Olaechea, cf BOAV (abril, 1965) 203, 

235-237. 
2210 Cf https://www.divinapastora.com/corporativo/historia.aspx (consultado, 21.05.2021). 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/16/companias/1497620034_860571.html
https://www.divinapastora.com/corporativo/historia.aspx
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Solo una semana después, el 15 de marzo, el Montepío recibía la autorización de 

la Dirección General de Previsión para empezar a operar. Fue un grupo de empleadas del 

hogar, lideradas por Blanca Álvarez, las que empezaron a informar a otras trabajadoras 

de las ventajas de ser afiliada y solo dos años después, en 1958 se extendió a toda España, 

como obra de la Iglesia. En 1959, por la Orden Ministerial del 20 de octubre. Se obtuvo 

la autorización para formalizar el convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo 

y la cifra de afiliadas ascendía a 10.592, que contaban con las prestaciones de previsión 

por auxilio al fallecimiento, subsidio a la nupcialidad y viajes por enfermedad de 

familiares de carácter nacional, con cincuenta y siete delegaciones y acogida y protegida 

por Cáritas2211. 

En su presentación a la archidiócesis en 1959, Olaechea la calificaba como “obra 

de Dios y marcha bien aprisa. La bendicen y orientan los obispos y está respaldada con 

la solvencia de la Cáritas Nacional”. Y hace una llamada a unirse e inscribirse2212. Lanza 

un concurso del Montepío2213. 

 

Dentro de la consigna de los Metropolitas “sentir con el débil”, afirma que entre 
“los económicamente débiles están ciertamente los sirvientes, y más aún, las sirvientas 

de hogares que no son los propios”, los que obliga a los dadores de trabajo“ no sólo a 

retribuir en buena justicia a los sirvientes lo que en dinero, como a personas, se les debe, 

sino a mirarlos como una prolongación de la familia: a cuidar de su salud; a procurarles 

formación cultural y sobre todo, moral y religiosa; y a tratarlos con dignidad y delicadeza; 

a evitarles fatigas agotadoras; a proporcionarles el debido descanso; a sustituir, en una 

palabra, por cuando sea posible, el cuidado y cariño de los propios hogares que 

dejaron”2214. 

 

Rechazando como ajeno al espíritu cristiano el trato con desamor de esos 

trabajadores, lo que a veces les empujaba a marcharse y emigrar, fue por lo que se 

pusieron en marcha varias iniciativas (Santa Marta, la Obra Sindical Femenina, el 

Servicio Doméstico) y ahora el Montepío de la Divina Pastora. Y ya este Montepío estaba 

concertada con el Montepío Nacional del Servicio Doméstico, creado por el Decreto del 

17 de marzo de 1969. Hace una llamada a todos los que tienen personal que cumplan sus 

requisitos cumplan con sus deberes de “justicia y caridad” y los “inscriban, sin perder 

días” en el Montepío de la Divina Pastora2215. 

En 1960, se informa al clero a través de Boletín que sus familiares que prestan 

servicios parroquiales también pueden entrar el Montepío2216 e incluso se ha suprimido el 

límite de edad2217. 

 

Instituto Social Femenino (ISF, 1958). 

 

 
2211 Cf BOAV (15.02.1959) 78-79. 
2212 Cf ibd. 
2213 Cf BOAV (15.10.1959) 456. El fallo del concurso, cf BOAV (01.12.1959) 523. 
2214 Cf ibd., 506. 
2215 Cf ibd., 508-509. Recoge las actividades desarrolladas en 1959, cf Montepío de Previsión 

Social "Divina Pastora", del Servicio Doméstico, Memoria correspondiente al Ejercicio 1959. Valencia 

1960. 
2216 Cf BOAV (septiembre, 1960) 726. El Boletín publicó el Decreto del 10 de agosto de 1960 que 

sancionaba esta mejora, cf BOAV (enero, 1961) 25. 
2217 Cf BOAV (diciembre, 1960) 940. 
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El ISF fue una de las ramas del ISDA, previstas ya en el artículo 10 de sus 

Estatutos2218. Era necesario coordinar y preparar técnicamente toda la acción social que 

llevaban adelante un número elevado de mujeres y la atención que podrían hacer los 

centros de servicios sociales en barriadas populares, empresas… era necesario preparar 

Asistentas sociales con preparación técnica para realizar eficazmente esta labor. Para ello 

Olaechea pidió a la Institución Javeriana2219que viniera a Valencia a poner en marcha y 

dirigir el ISF como sección integrante del ISDA. Dos de sus religiosas se prepararon para 

ello con estudios y visitas de centros modélicos. Desde octubre de 1957 se instalaron en 

Valencia y ofrecieron información a Olaechea que lo movieron a inaugurar dicho ISF el 

1 de mayo de 1958. Olaechea deseaba dar a la mujer de todos los ambientes una formación 

social que enriqueciera su personalidad y le ofreciera una preparación específica que la 

hiciera más eficaz en su servicio a la iglesia y a la sociedad. El ISF organizaba cursos 

completos, cursillos más breves, círculos de estudios, conferencias… reforzando lo 

existente2220. Se realizaron también unas clases a las empleadas del hogar que daban 

señoritas colaboradoras, los jueves y los domingos con una asistencia que normalmente 

sobrepasaba el centenar2221. 

El 4 de diciembre de 1961, asistió, junto con los obispos miembros de la Comisión 

Episcopal de Caridad y Asistencia Social, a la bendición e inauguración de los nuevos 

locales de la Dirección Nacional del Montepío Divina Pastoral situados en el número 7 

de la calle de Salamanca de Valencia2222. Interesante la alusión que hizo el cardenal 

arzobispo Quiroga Palacios, presidente de la Comisión Episcopal de Caridad, sobre 

Olaechea al que llamó “aplaudió la decisión del señor Arzobispo [Olaechea], al que llamó 

regalo de la Providencia, de que el Montepío de la Divina Pastora se extendiera por todo 

el ámbito nacional”2223. 

 

La Escuela Diocesana de Asistentes Sociales (1958). 

 

La obra principal de ISF fue la Escuela de Asistentes Sociales regentada por las 

javerianas. Tras una campaña de lanzamiento en colegios, parroquias y asociaciones 

anunciando su creación y animando al posible alumnado y acondicionar los locales en el 

antiguo Seminario de Trinitarios, ésta abrió sus puertas en octubre de 1958, aunque estaba 

funcionando ya desde septiembre. El acto inaugural tuvo lugar la tarde del 3 de ese mes 

presidido por Olaechea y contando con la presencia del presidente de la Junta Diocesana 

de AC, Vicente Muñoz, y de la vicedirectora general de las javerianas. En sitios 

destacados estaban, Ferrís, director del ISDA; el padre Cayuela, director de Sedes 

Sapientiae; el director del ISP, José Antonio Noguera; el consiliario diocesano de las 

Mujeres de AC; el cuadro de profesores de la Escuela, y otras personalidades. 

 
2218 “Para la eficaz proyección externa de las actividades y fines del Instituto Social del 

Arzobispado, se podrán crear o patrocinar todas aquellas Obras que contribuyan a elevar la dignidad del 

hombre por medio de la Doctrina Social de la Iglesia, tales como el Instituto Social Obrero (I. S. O.), el 

Instituto Social Patronal (I. S. P.), Instituto Social Femenino, etc.” BOAV (15.03.1948) 99. 
2219 Se trata de las Hermanas de San Francisco Javier (vulgo, javerianas. Hoy día Institución 

Javeriana), una congregación religiosa católica femenina, de vida apostólica y de derecho pontificio 

fundada en 1941 en Madrid por el jesuita Manuel Marín Triana (1899-1981). Están edicadas de una manera 

especial a la juventud femenina de clase trabajadora y de derecho pontificio 1964, cf Charles Edwars 

O’NEILL, San Francesco Saverio, di Madrid (Spagna), Suore di, en Giancarlo ROCCA - Guerrino PELLICCIA 

(dir), Dizionario degli Istituti di Perfezione. Tomo VIII. Roma, Edizione Paoline 1988, 443-445. 
2220 Cf BOAV (01.05.1958) 156-158. 
2221 Cf ASC B731, Olaechea. Instituto Social del Arzobispado (ISDA), Memoria de marzo de 

1948 a octubre de 1950…, 29. 
2222 Cf BOAV (enero, 1962) 38. 
2223 Cf ibd., 43. 
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Pronunció la lección inaugural Vicente Muñoz. Después, dirigió su palabra 

Olaechea que se alegraba por la puesta en marcha de esta iniciativa tantas veces 

acariciada, les dio la gracias a la institución javeriana, poniendo de relieve la importante 

misión de la Escuela e instó a las alumnas a poner mucho interés por conseguir una sólida 

formación en este campo social2224.  

El fin principal de la Escuela consistió en preparar, mediante una carrera de tres 

años, a jóvenes en posesión del título de bachiller, para ejercer la profesión de Asistente 

Social en los diferentes campos de la acción social2225. La matrícula para el primer curso 

contó con cuarenta alumnas. Su directora era María Luisa Ballesteros Sasturáin2226. 

Tuvieron una excelente formación, fundado en su directora, sus profesores y un trabajo 

bien organizado, exigente y bien dirigido (materias de estudio, cursillos, visitas a 

instituciones sociales, visita al papa Juan XXIII, actos espirituales, lugares de trabajo y 

empeño, prácticas en empresas y ambientes).  

En diciembre de 1961, en el Palacio Arzobispal de Valencia, presidiendo el acto 

el Arzobispo de Compostela, Quiroga Palacios, entregó los Diplomas del Título 

Diocesano a las diecinueve tituladas de la Primera Promoción de Asistentas, contando 

con la presencia de Olaechea, los obispos de Segorbe-Castellón y Albacete, Josep Pont y 

Gol (1907-1995) y Arturo Tabera Arauz (1903-1975) y demás autoridades. El acto 

concluyó con un agradecimiento de Olaechea y una llamada a continuar convirtiendo su 

trabajo en algo vocacional2227. Estas alumnas tuvieron que realizar las pruebas de 

convalidación del Título Diocesano, al Oficial del Ministerio en noviembre de 1965, en 

Madrid y más tarde en Valencia el examen para la Convalidación al título de Diplomado 

en Trabajo Social, el 8 de mayo de 19872228. 

 

Filiales femeninas del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “San Vicente 

Ferrer” (1959-1960). 

 

En Valencia se creaba en 1933 un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza con 

el nombre de "Blasco Ibáñez"2229. Las clases se inauguraron el 1 de diciembre de 1933, 

con unos cuatrocientos alumnos y alumnas trasladados del Instituto "Luis Vives". Su 

cambio de ubicación. 

Al finalizar la guerra civil, establecida la obligatoria separación de sexos en los 

Institutos, pasó a ser exclusivamente femenino2230, cambiando su nombre por el de San 

Vicente Ferrer2231, con el que continúa denominándose en la actualidad. quedando ya para 

lo sucesivo en su ubicación de Almirante Cadarso. El edificio original fue derribado en 

los años 60, construyéndose en el solar el IES actual2232. 

 
2224 Cf BOAV (15.11.1958) 449. 
2225 Cf Clara BLANQUER - Sara GARCÍA - Mª. Luisa HARO - Luisa LONGO - Pilar SOLER, 50 

Aniversario de la Escuela Diocesana de Asistentes Sociales de Valencia, en “TSnova: trabajo social y 

servicios sociales” 5/1 (2012) 93-96. 
2226 Cf Guía Diocesana 1963, 69-70. Ballesteros fue enviada por la Institución Javeriana a formarse 

a Bélgica. 
2227 Cf BOAV (enero, 1961) 44-46. En la página 45, se reseñaron los 19 nombres de las tituladas 

y sus trabajos-tesis de fin de carrera elaborados. 
2228 Cf C. BLANQUER - S. GARCÍA - Mª. L. HARO - L. LONGO - P. SOLER, 50 Aniversario de la 

Escuela Diocesana…, 96. 
2229 Cf Decreto del 26 de agosto de 1933, en GM 242 (30.08.1933) 1381. 
2230 Cf Orden del 1 de mayo 1939, en BOE 126 (06.05.1939) 2472. 
2231 Cf Orden de 20 de abril de 1939 sobre los Institutos de Enseñanza Media de Valencia, en BOE 

116 (26.04.1939) 2256. 
2232 Cf https://mestreacasa.gva.es/web/iessanvicenteferrer/87 (consultado, 20.04.2021). 

https://mestreacasa.gva.es/web/iessanvicenteferrer/87
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De este gran y único instituto femenino de Enseñanzas Medias de Valencia, 

nacieron en los años 50 y 60 las filiales: 

 

1. La Anunciación en el barrio del Cañamelar (1959)2233. Por acuerdo del 19 de 

septiembre de 19592234 entre en el Ministerio de Educación Nacional y el Arzobispado de 

Valencia, se creó una filial del Instituto Femenino de San Vicente Ferrer en los locales 

anejos a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y llevando el título de La Anunciación 

en el barrio del Cañamelar. En él se podía cursar el Bachillerato elemental y otro de tipo 

técnico. Las alumnas más aventajadas podían sustituir el Bachillerato técnico por el 

superior.  
Esta nueva filial fue impulsada por Olaechea. Su primera directora fue la catedrática 

setabense, María Ángeles Belda Soler (1902-1990), licenciada en Derecho y en Filosofía 

y Letras, fue catedrática de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Media José 

de Ribera, de Játiva y su profesorado estaba formado por un grupo de jóvenes licenciadas.  

Se abrió el plazo de inscripción para el examen de ingreso y la matrícula para el primer 

curso2235 en la calle Vicente Bruil 46, donde estaba instalado el Instituto.  

 

2. En Benetúser (1960). Era la filiar nº2 del Instituto de Segunda Enseñanza 

Vicente Ferrer de Valencia. Se creó por un acuerdo del 22 de noviembre de 1960 

entre el Ministerio de Educación Nacional y el arzobispado2236. 

Su primera directora fue María Teresa Estevan Senís y su ubicación en la calle 

General Mola, 5. Funcionaban dos cursos que no superaban en total las 50 

alumnas. 

 

 Para el curso 1965-1966, las filiales (Femeninas) se extendían a nueve 

centros con 1204 alumnas2237. 

 

h) Medios de comunicación social 
 

Informe sobre una Agencia Católica de Información (1948). 

 

Olaechea presentó a la Junta de Metropolitas un informe por si procede crear o 

restaurar en España una Agencia Católica de información con un corresponsal fijo en 

Roma y con transmisión de informaciones a toda la América Latina. La Junta acordó 

encomendar su estudio y organización a la Junta Nacional de Prensa Católica2238. 

 

Delegación Diocesana de Radio y Televisión (1957). 

 

Ya en el Sínodo Diocesano de 1951 se dedicó un título a las distintas obras y 

campos de apostolado entre ellas el cine, la radio y la televisión. Las posibilidades para 

el apostolado de la radio y la televisión eran puestas de relieve, así como sus desviaciones 

sobre todo en el campo de la moral2239. 

 
2233 Cf BOAV (02.10.1959) 432. 
2234 Cf Guía Diocesana 1963, 94. 
2235 El horario para la matrícula fue de cuatro a seis y el importe de la mensualidad asciendía a 

cincuenta pesetas, cf BOAV (02.10.1959) 432. 
2236 Cf Guía Diocesana 1963, 94. 
2237 Cf BOAV (agosto, 1966) 1058. 
2238 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 754. 
2239 Cf Sínodo Diocesano de 1951, art. 391-400. 
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En junio de 1956, realizó una ponencia en la Conferencia de metropolitas, sobre 

la constitución de una distribuidora católica de películas. La Conferencia encargó a la 

Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moral el estudio de la cuestión y de llevarla a 

cabo2240. 

En 1957, Olaechea nombró como director del Secretariado diocesano de Cine, 

Radio y Televisión a Vicente Puchol Montis (1915-1967)2241. Su objetivo era orientar y 

dirigir las actividades radiofónicas de la archidiócesis. 

La Encíclica de Pío XII, Miranda Prorsus (maravillosas invenciones), sobre la 

cinematografía, la radio y la televisión promulgada el 8 de septiembre de 1957, fue 

publicada en el Boletín2242. El documento ilustra las razones del interés de la iglesia por 

los medios de comunicación modernos. El Papa se dirigía sobre todo al clero y subraya 

la importancia del buen uso de estos medios de comunicación. 

Esta reflexión y la Comisión Episcopal de Cine, Radio y Televisión y la 

desorientación en la que se encontraban muchos cines parroquiales en el orden material 

y moral, lo llevaron a emprender una nueva iniciativa. En concreto se comprometió en la 

constitución de una distribuidora, Fides Levante S.A., el 12 de noviembre de 19582243 para 

ayudar a solventar los nuevos retos, para facilitar las gestiones de los sacerdotes 

librándolos de empeños no propios de su ministerio y para proporcionarles más tiempos 

para el apostolado. Su cometido fue: 

- contratar, programar y liquidar las películas 

- moralización del cine-espectáculo. 

Por ello resolvió que todos los cines parroquiales o controlados por los párrocos 

o sacerdotes se integraran en Fides Levante. Deseó también que se integraran todos los 

cines de colegios religiosos y todos los empresarios que tengan a bien su condición de 

católicos. Encargó a la Delegación el cumplimiento en la archidiócesis de estas normas y 

de las disposiciones legales en vigor. 

 

Escuela de Periodismo de la Iglesia (1960). 

 

El Magisterio pontificio sobre el tema de la prensa tenía un largo recorrido2244. La 

primera Escuela de Periodismo de la Iglesia en España fue fundada en 1926 por El Debate 

de manos del periodista, Herrera Oria. Heredera de esta primera fue la Escuela de 

Periodismo de la Iglesia, que creó también el mismo Herrera Oria ya en 1960 y que dirigió 

durante su primer año. Estaba organizada por la jerarquía eclesiástica y dirigida 

directamente por la Comisión Episcopal de Prensa, para defender los intereses de la 

Iglesia católica alcanzando rápidamente el rango de universitaria en 19602245. “La 

preocupación por el desarrollo del periodismo católico se planteó en España algo más 

tarde que en los países de nuestro entorno, acaso porque también con retraso se planteó 

aquí la problemática europea que lo originó […] la influencia de la prensa a la hora de 

conformar la opinión pública “2246. 

 
2240 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 924. 
2241 Cf BOAV (15.12.1957) 513. Más tarde fue nombrado obispo de Santander el 2 de julio de 

1965, cf OSV, 148-149; BOAV (septiembre, 1965) 556-562. 
2242 Cf BOAV (15.08.1958) 322-343. 
2243 Cf BOAV (15.11.1958) 445-446. 
2244 Cf José Leonardo RUIZ SÁNCHEZ, Prensa y propaganda católica (1832-1965). (= Serie 

Historia y Geografía, 69). Sevilla, Universidad de Sevilla 2002, 18-62. 
2245 Cf BOE 230 (24.09.1960) 13359-13360; Felipe RUIZ ALONSO, Historia de la Escuela de 

Periodismo de la Iglesia. Madrid, Fundación Pablo VI 2018. 
2246 J. L. RUIZ SÁNCHEZ, Prensa y propaganda católica (1832-1965)…, 22. 
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En Valencia, Olaechea ya había comenzado a darle importancia con el cambio del 

día de celebración, primero llamado de la Buena Prensa, después de la Prensa Católica 

y ahora de la Prensa e Información por disposición de la Conferencia de 

Metropolitanos2247. Al año siguiente, en la misma ocasión recordó que la Iglesia “precisa 

tener su propia Prensa, con la que llevar las esencias religiosas a un mundo vacío de 

contenido espiritual […] La Prensa católica debe ocupar en importancia y calidad el papel 

que le corresponde entre las publicaciones de nuestro país y de nuestra diócesis”2248. 

Será ya el 30 de octubre de 1959 cuando se celebró la sesión inaugural de la 

Escuela de Periodismo de la AC para el curso 1959-1960, creada por la Junta Diocesana 

de AC y presidido por Olaechea que tuvo la lección inaugural2249. El 24 de octubre de 

1960 se cambió su denominación por Escuela de Periodismo de la Iglesia2250. Olaechea 

presidió la apertura del curso 1960-1961 ya con el nuevo nombre2251. Al comienzo del 

año 1961 salieron publicados en el Boletín Diocesano los nombramientos de Ángel 

Carrasco López (+1986), como director de la Escuela2252 y a Juan Comes Doménech 

(1911-1996), desde 1958, como delegado diocesano de Prensa e Información y de Medios 

de Comunicación Social y su director espiritual2253. En la carta pastoral del día de la 

prensa e información de la iglesia, celebración nacional, de 1961 hace referencia a los 

objetivos concretos logrados “tales como la puesta en marcha de la Agencia de Prensa 

Asociada, como cauce de la información del catolicismo; la Escuela de Periodismo de la 

Iglesia, de la que en nuestra diócesis funciona, con notable éxito, hace ya dos cursos, una 

delegación; y la Oficina de Información y Estadística de la Iglesia”2254. 

La escuela contaba con tres cursos de formación y el periódico en prácticas que 

lleva el título de “Promoción” que salió a la luz en enero de 1962, fruto de las prácticas 

de los alumnos de tercero: 

 
“Sigue el formato de un periódico diario. Dedica su primera página a noticias 

internacionales, nacionales y de la ciudad. Abre sus columnas con un Editorial y dedica 

un lugar preferente a una fotografía del Sr. Arzobispo, con unas líneas del Prelado de 

bendición a la Escuela. En páginas sucesivas, tiene ocho, destaca una entrevista con don 

Sabino Alonso Fueyo; encuesta a las floristas; reportaje sobre el Plan Sur; y las páginas 

dedicadas a la ciudad; cine, deportes, etc. Literaria y de la mujer, donde encontramos una 

entrevista a la doctora doña Lola Vilar. La última página o contraportada es un documento 

gráfico de los principales acontecimientos de 1961”2255. 

 

 
2247 Cf BOAV (15.06.1957) 261-264 (con dos esquemas de predicación para esa celebración). 
2248 Cf BOAV (01.06.1958) 214. 
2249 Cf BOAV (01.11.1959) 475-476. 
2250 Cf BOAV (diciembre, 1960) 923. Con este cambio de nombre  se conseguia para poder 

disfrutar de las prerrogativas que suponía todos los derechos y funciones inherentes a estos organismos 

creados por la Jerarquía Eclesiástica Española, cf BOE 230 (24.09.1960) 13359-13360 (más de un artículo 

se refiere a la escuela en plural). 
2251 Cf BOAV (diciembre, 1960) 946. La lección inaugural del curso 1961-1962 estuvo a cargo de 

José María de Haro, cf https://jmharosalvador.wordpress.com/2018/01/11/escuela-de-periodismo/ 

(consultado, 22.03.2021). Se recoge la conversión de la Escuela de Periodismo de la Acción Católica a la 

Escuela de Periodismo de la Iglesia, así como sus nuevos reglamentos, cf BOAV (julio, 1960) 580, 586-

588; (diciembre, 1960) 923. 
2252 Ángel Carrasco fue encargado de su dirección desde la creación de la Escuela de Periodismo 

de la Iglesia en 1960, hasta la clausura de la misma por la creación de estos estudios en la Universidad de 

Valencia en 1971. 
2253 Cf BOAV (enero, 1961) 16. 
2254 Cf BOAV (junio, 1961) 503-504. 
2255 Cf BOAV (febrero, 1962) 185. 

https://jmharosalvador.wordpress.com/2018/01/11/escuela-de-periodismo/
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En la carta pastoral del día de la prensa e información de la iglesia fechada el 1 

de junio de 1962, señala como uno de los logros diocesanos a subrayar la titulación de la 

primera promoción de titulados2256. En 1964 haciendo referencia a la celebración del día, 

no dice nada de la Escuela, sólo al traslado de fecha del tradicional 29 de junio, al tercer 

domingo de enero, 19 de enero2257.  

Ante una situación social que se va complicando para el Régimen, se reguló de la 

Prensa y la Radiodifusión de la Iglesia2258. En 1966 se actualizó el reglamento2259. La 

emisora católica de la diócesis (Radio Popular) abrió sus emisiones en 19652260.   

 

Prologuista de libros2261. 

 

De pluma fácil, entre lo culto y lo popular, lo sentimental y lo profundo, 

mezclando, a veces, lo sensiblero y la descarnada realidad, era claro en su exposición y 

conciso. Sabía transmitir. En su larga producción literaria fue requerido para prologar 

muchas obras, sobre todo religiosas y de corte histórico y sociológico. 

 

- 1948, 15 de julio. En Jose ZAHONERO, Curso de Historia de España (Grado 

Elemental). Alcoy, Editorial Marfil 1948, 52262. 

- 1948, 15 de julio. En Jose ZAHONERO, Curso de Historia de España (Grado 

Medio). Alcoy, Editorial Marfil 1948, 5. 

- 1948, 15 de julio. En Jose ZAHONERO, Curso de Historia de España (Grado 

Superior). Alcoy, Editorial Marfil 1948, 5. 

- 1950. En Rodolfo FIERRO, El siervo de Dios don Felipe Rinaldi, tercer sucesor 

de san Juan Bosco. Madrid, CCS 19602, 6-82263. 

- 1951. En Vicent SORRIBES GRAMATGE, Eucologi-Missal: el llibre del bon 

cristiá: recull de pregaries liturgiques en llengua valenciana, i missal romà amb el ritual 

de la diocesi. Valencia, Editoral Lletras Valencianes 1951, 5. 

- 1951. En José ZAHONERO VIVÓ, Sacerdotes Mártires durante la Guerra Civil. 

Archidiócesis de Valencia 1936-1939. Alcoy, Editorial Marfil 1951, 5. 

- 1954. En José Luis CARREÑO, Salmos de la tarde. Valencia, Tipografía Moderna 

1954, 11-132264. 

- 1956. En Luis LUCIA, Salterio de mis horas. Valencia, Tipografía Moderna 

1956, 9-102265. 

- 1957, 26 de septiembre. En Amadeo BURDEUS, Lauros y palmas: crónica de la 

Inspectoría Salesiana Tarraconense durante la revolución roja. Barcelona, Librería 

Salesiana 19582, 92266. 

- 1958. En Bernhard HÄRING, Fuerza y flaqueza de la religión. La sociología 

religiosa como llamamiento al apostolado. Barcelona, Editorial Herder 1958, 5. 

 
2256 Cf BOAV (junio, 1962) 449-450. 
2257 Cf BOAV (enero, 1964) 15. 
2258 Cf BOAV (marzo, 1963) 208. 
2259 Cf BOAV (octubre, 1966) 1197-1201. 
2260 Isabel MORENO BUSTOS, De Radio Popular a COPE Valencia: cincuenta años de servicios 

infottmativos (1965-2015). Valencia, Universidad Cardenal Herrera-CEU 2016. 
2261 Nos centramos en las escritas durante su pontificado valentino (1966-1972). 
2262 Cf PHB, 918. 
2263 Cf ibd., 919-921. 
2264 Cf ibd., 922. 
2265 Cf ibd., 923. 
2266 Cf ibd., 923-925. 
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- 1959. En Jose CLIMENT BARBER, Cancionero Diocesano. Valencia, Imp. Nácher 

1959, 5. 

- 1960. En Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ, Estudio sobre el Santo Cáliz de la 

catedral de Valencia. Valencia, Instituto Diocesano Valentino Roque Chabás 1960, 5. 

- 1961. En José ZAHONERO, Crónica de la conmemoración valenciana y del viaje 

del Santo Cáliz a las antiguas sedes de su estancia en España. Valencia 1961, 7-8.2267. 

- 1961. En Agustín ALAMÁN RODRIGO, Recull de cántics cristians. Valencia, 

Edic. Musicales Jaime Piles 1961, 5. 

- 1962. En Amadeo BURDEUS, Una dama barcelonesa del ochocientos. 

Barcelona, Librería Salesiana 1962, 5-72268. 

- 1963, 3 de febrero. En José HERRERA, Mons. Emilio Lissón y Chávez, obispo de 

los pobres. Madrid, Editorial La Milagrosa 1964, 72269. 

- 1963, 1 de mayo. En José ZAHONERO, Un siervo fiel: Rdo. Don Pascual Ferrer 

Botella. Pbro. Valencia, Tipografía Artística Puentes S.L. 1965, 5. 

- 1964. En José Luis BASTARRICA, Don Enrique Sáiz. Un carácter, una 

conversión, un martirio. Madrid, Escuelas Gráficas Salesianas 1964, 9-132270. 

- 1965. En DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO, Don Bosco en el 

mundo. Turín, Elle Di Ci 1965, 15-18. 

- 1968. En José RICART TORRENS, Lo que no ha dicho el Concilio. Publicaciones 

Cristiandad 1968, 5. 

- 1970. En José Luis BASTARRICA - José MALLO, 1936-1939: tres años de historia 

salesiana. Madrid, EG Salesiana 1970, 9-12. 

 

i) Ayudas en emergencias y catástrofes 
 

- Valencianas: 

 

La riada en Valencia de 1949. 

 

El 28 de septiembre de 1949, Valencia sufrió la embestida de una terrible riada 

del Turia. La inundación alcanzó a 22 poblaciones valencianas y arruinó la agricultura. 

Los datos oficiales contabilizaron 41 fallecidos y otros tantos en las inmediaciones. Las 

lluvias torrenciales descargadas sobre las cadenas montañosas que circundan la plana 

litoral valenciana hincharon no sólo el río sino también los barrancos adyacentes, como 

el de Catarroja Carraixet, lo que provocó que se inundara toda la huerta, con la capital en 

el centro, y que se contabilizaran igualmente cuantiosos daños en poblaciones más al 

interior, como Bétera, Cheste, Liria o Pobla de Vallbona. 

Es la riada de San Miguel, llamada en la ciudad "La riada de las chabolas", puesto 

que arrasó con unas dos mil. Desaparecieron cientos de humildes viviendas que había 

ubicadas en el viejo cauce del Turia. Las infraviviendas habían nacido y proliferado por 

toda la periferia urbana, pero se concentraban especialmente en el tramo del Turia 

conocido como el Paseo de la Pechina, abundando también en la zona de Monteolivete. 

Las chabolas se adosaban en el pretil derecho del río, donde todavía hoy se pueden ver 

señales que dejaron las vigas encastradas en los sillares. También había chabolas en el 

centro del cauce dado que buena parte del terreno de suelo disponible estaba también 

cultivado. Los estragos de la avenida del Turia fueron brutales. Gracias a que la 

 
2267 Cf ibd., 925-926. 
2268 Cf ibd., 926-928. 
2269 Cf ibd., 932-933. 
2270 Cf ibd., 928-932. 
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inundación se produjo de día, las víctimas fueron menos de las que se temieron al inicio. 

Todos los enseres de las chabolas fueron arrastrados por la avalancha de agua. En 

Valencia ciudad, las zonas más dañadas fueron las de Nazaret y el Grao 2271.  

Ante esta situación, Olaechea escribió una pastoral al clero y al pueblo valenciano, 

fechada el 5 de octubre de 1949, en la que daba cuenta de la desgracia y disponía una 

colecta en favor de los damnificados y oraciones para los fallecidos2272. Expresó sus 

sentimientos de dolor por la gran catástrofe y su solidaridad con todos. Hizo una llamada 

a fieles a: contribuir con una colecta generosa el domingo 9 de octubre2273; coordinar 

todas las ayudar recogidas con los organismos estatales y un padrenuestro en sufragio por 

las víctimas. 

En coordinación con las autoridades locales y nacionales2274. La gestión de las 

ayudas recibió también sus críticas2275. 

 

La gran helada del campo valenciano de 1956. 

 

En el mes de febrero de 1956 se produjo una sucesión de invasiones de aire polar 

y ártico siberiano que dieron lugar a que esté catalogado como el año más frío del siglo 

XX en la Comunidad Valenciana, y en muchos lugares de España y de Europa Occidental. 

En Valencia ciudad la temperatura bajó el 1 de febrero a -7,2 grados2276. 

Olaechea escribió una carta pastoral firmada el 14 de febrero y titulada las heladas 

y el paro obrero en el campo2277. En ella centró su gran preocupación en los efectos 

negativos sobre la vida de los jornaleros del campo y sus familias. Propuso diversas 

respuestas de emergencia: trabajen con más ahínco en la construcción de viviendas del 

Patronato (San Marcelino, Benicalap y Carcagente), se intensificará la atención de los 

secretariados de Caridad de la zona (de manera especial los niños), se dieran prisa los 

planes estatales (Gobernador Civil) y aumentaran las ayudas estatales y privadas 

(entidades crediticias). 

El Boletín se hizo eco de las ayudas repartidas por el Catholic Relief Services y la 

Cáritas Americana para remediar, en lo posible, la situación de estos damnificados2278. 

 

La gran riada en Valencia en 1957. 

 

A la misma se le conoce como la gran riada de Valencia (en valenciano la riuà). 

Se trató de la inundación que tuvo lugar el 14 de octubre de 1957, en la cuenca del río 

 
2271 Cf https://www.lasprovincias.es/v/20120303/valencia/1949-terrible-riada-chabolas-

20120303.html (consultado, 01.03.2021). 
2272 Cf BOAV (15.10.1949) 346-347, reproducido también en PHB, 726-727. 
2273 La carta pastoral, firmada el 5 de octubre, en la que solicitó una colecta común pro 

damnificados el domingo 9 de octubre en toda la diócesis, fue publicada íntegra el 6 de octubre en la prensa 

local para conocimiento y divulgación de la iniciativa por todos los feligreses, cf “Las Provincias” 

(06.10.1949) 8; “Levante” (06.10.1949) 1. Ya el 15 de octubre fue publicada por el Boletín. 
2274 Ramón Laporta Girón (1899-1965), gobernador civil de Valencia informa a Olaechea de las 

gestiones realizadas en Madrid, cf ACV FO c. 31 p. 5 d. 4. Informe del vicario general de Valencia - 

Olaechea, Valencia, 08.10.1949. 
2275 Una señora expresa sus quejas sobre la gestión y el reparto de las ayudas dirigidas a los 

afectados, pues “se murmura mucho y la iglesia está en entredicho, pues no se ve por ningún lado, ningún 

donativo de los cinco millones y medio que se han recaudado para los damnificados del río” ACV FO c. 30 

p. 3 d. 65. Carta Zugasti - Olaechea, Valencia, 02.12.1949. 
2276 Cf José Ángel NÚÑEZ - Carlos MUEDRA - Vicente AUPÍ, La gran ola de frío de febrero de 

1956 en la España mediterránea, en “Calendario Metereológico” (2007) 267-278. 
2277 Cf BOAV (15.02.1956) 90-91, reproducido también en PHB 727-729. 
2278 Cf BOAV (15.06.1956) 272. 

https://www.lasprovincias.es/v/20120303/valencia/1949-terrible-riada-chabolas-20120303.html
https://www.lasprovincias.es/v/20120303/valencia/1949-terrible-riada-chabolas-20120303.html
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Turia, a su paso por la ciudad de Valencia y que causó al menos 81 muertos, además de 

cuantiosos daños materiales. 

El día 13 se dieron precipitaciones de más de 300 mm en buena parte de la cuenca 

hidrográfica del Turia (361 mm en Bejís, aunque esta población está ubicada en la cuenca 

del río Palancia), que continuaron el 14 de octubre con más de 100 mm. Se originaron 

dos ondas de crecida sobre Valencia; la primera de 2.700 m³/s y una velocidad media de 

3,25 m/s; la segunda, más violenta, de 3.700 m³/s y 4,16 m/s, inundando la mayor parte 

de la capital valenciana. La ciudad se encontraba incomunicada por el agua, sin teléfonos 

y sin luz ni agua potable. Toda la ciudad, salvo zonas muy concretas, estaban ampliamente 

anegadas. Una segunda crecida sobre el mediodía azotó la ciudad. Los daños no sólo se 

habían producido en la ciudad, pues llegaban noticias catastróficas de los estragos en los 

pueblos2279. 

Las ayudas con ocasión de la riada de 19572280 fueron numerosas. Olaechea, 

informado por el párroco de San Juan Bosco de Tendetes, se levantó convaleciente para 

ver de cerca los destrozos de la misma. Los días 18 y 19 de octubre, Olaechea pronunció 

sendas alocuciones en las radios de Valencia dirigidos al clero y a los fieles de la Diócesis. 

La primera fue el 18 de octubre2281, en la que expresa su gran pena y sufrimiento por esta 

catástrofe, y alaba la gran cadena de ayudas que estaba despertando (de los vecinos, del 

Gobierno, de Cáritas Diocesana y Nacional, del seminario, del clero, del Vaticano, por 

medio de la nunciatura, y de toda España). Suspendió la colecta del DOMUND y propuso 

otra el 27 de octubre en favor de los damnificados, así como toda clase de donativos, en 

metálico, víveres, ropas y mobiliario, llega a decir “la catástrofe es tan grande que cuanto 

podamos hacer para reunir será bien pequeño”. La segunda alocución del 19 de 

octubre2282, esta vez iba dirigida a todos los españoles. En ella lanzó una proclama 

pidiendo ayuda urgente a todos los que tengan posibilidades de socorrer a sus hermanos 

valencianos. La catástrofe conmovió a todos y despertó una gran ola de solidaridad en 

toda España. Movilizó, organizó, impulsó y animó a la solidaridad ciudadana y nacional 

para atender a los miles de damnificados. Cinco mil de ellos recibieron alojamiento 

(seminario antiguo, palacio episcopal, parroquias), medicinas, alimentación, durante 

meses se tuvieron que mantener estas ayudas. Cáritas nacional envió seis camiones con 

alimentos y ropas enviados desde Madrid y el obispo de Teruel envió un camión cargado 

con víveres y su ofrecimiento de disponibilidad a Olaechea2283. 

Radio Juventud de Murcia inició un programa-subasta para recaudar fondos con 

destino a los damnificados de esta Riada. Este programa se emitía todos los días, y los 

sábados era ampliado con la presencia de personas y familias que acudían personalmente 

o por teléfono a ofrecer ayudar y regalos que sometía a una puja a través de las ondas. El 

 
2279 Cf BOAV (01.11.1957) 393 
2280 Con el lenguaje propio del tiempo el Boletín Salesiano pone de relieve la actitud generosa de 

Olaechea desde el primer momento de la tragedia, cf BSE (diciembre, 1957) 13.  
2281 Cf BOAV (01.11.1957) 398-399, reproducidod también en PHB, 740-742. 
2282 Cf BOAV (01.11.1957) 400-401, reproducido también en PHB, 742-743. 
2283 Cf BOAV (01.11.1957) 397. 
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programa tuvo una gran repercusión local y nacional. Incluso Olaechea puso a subasta su 

báculo2284 y su anillo pastoral2285, obteniendo un millón por cada pieza2286.  

El director del periódico Las Provincias lanzó una nueva colecta para recoger oro 

y plata para reponer el anillo pastoral de Olachea2287. Éste al enterarse publicó en el propio 

diario su opinión en una carta fechada el 31 de octubre y publicada el 1 de noviembre: 
 

“Así que, de una manera decidida, invencible: “Adelante”; a recoger todo el oro y toda la 

plata y todas las joyas, pero ni un gramo para mí, ni un gramo; todo para los damnificados. 

Con ese anillo simbólico me sonreirán los ángeles y todos los desgraciados”2288. 

 

Pero no sólo el arzobispo, sino toda la iglesia y la sociedad valenciana se 

movilizaron ante semejante tragedia2289. 

Una anécdota personal fue la fotografía del encuentro de Olaechea con la actriz 

Carmen Sevilla (1930)2290. Enterados del drama y de la iniciativa de Radio Murcia de la 

subasta en favor de los damnificados, un grupo de actores de cine y teatro que estaban en 

Murcia se trasladó a Valencia para agradecer a Olaechea este precioso gesto con los 

damnificados2291. 

 
2284 Fue subastado también comprado por el gobernador civil de Zaragoza por un millón de 

pesetas, en nombre de toda la provincia y que fue devuelto a Olaechea para que lo siguiera aprovechando, 

cf Don Marcelino Olaechea subasta su anillo para los damnificados, cf Don Marcelino Olaechea subastó 

su anillo para los damnificados, en “Paraula” (14.10.2007) XV. 
2285 “Cedí mi anillo pastoral… y me han llovido anillos, (entre ellos uno hecho por los pobres 

presos de la Cárcel Central de Madrid). Me propuse no llevar más que uno de acero con la fecha de la riada 

pero el Sr. Nuncio “como representante del Papa” me ha dado uno con la obligación de llevarlo “como una 

muestra del particular afecto a Valencia y a su arzobispo. Laus Deo” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea 

- Ziggiotti, Valencia, 15.12.1957. El anillo fue adquirido por la Agrupación de Conserveros de Murcia (que 

sólo dejó las siglas A.C.) por el valor de un millón cien mil pesetas. Olaechea recibió como regalo 

numerosos anillos, regalo de entidades y personas privadas, que pasarían más tarde a otra subasta 

organizada por el Prelado en favor de los damnificados en la emisora valenciana, La Voz de Levante, cf 

Don Marcelino Olaechea subastó su anillo para los damnificados, en “Paraula” (14.10.2007) XV. Un 

matrimonio pago un millón de pesetas por la pieza que usó el prelado tras subastar el suyo de oro. Este 

millón también lo donó por entero a los damnificados de la riada. En abril de 2013, el sobrino de esta 

familia, José Ramón Murgada, lo volvió a donar al arzobispado en un acto en la parroquia valenciana de 

San Miguel y San Sebastián, cf “Levante” (13.04.2013) https://www.”Levante”-

emv.com/valencia/2013/04/13/devuelven-arzobispo-anillo-hojalata-olaechea-12905277.html (consultado, 

22.04.2021); “Paraula” (21.04.2013) 7. La Junta de Gobierno de la Antigua y Real Cofradía de Ntra. Sra. 

de los Desamparaos le ofreció un anillo pastoral con la eficie de la Virgen. 
2286 Incluso una foto de Olaechea y la actriz Carmen Sevilla fue publicada en la revista Clima, que 

publicaba sobre cine, fallas, deportes… dirigida por aquel entonces por José Barberá, evitando 

creativamente la censura.  
2287 Cf BOAV (01.11.1957) 414. 
2288 BOAV (15.11.1957) 441. Al periódico envió una carta autógrafa en que reseñaba: “Ni un 

gramo de oro para mí; todo para Valencia y sus damnificados” ibd., 440-441. 
2289 Con motivo de los 50 años la revista “Paraula” publicó un amplio suplemento monográfico 

especial sobre las distintas actuaciones de la Iglesia, cf “Paraula” (octubre 2007) 24 pp. con amplia 

ilustración fotográfica. 
2290 Su nombre verdadero es María del Carmen García Galisteo (1930). 
2291 Lo simpático de la anécdota fue que el fotógrafo Fansciso Pérez Aparisi logró una instantánea 

en la que aparecía la folklorica con Olaechea. Trabajaba para la revista Clima, dirigida en aquel entonces 

por José Baberá que pensó ponerla en portada. La censara previa de la Delegación y Turismo la prohibió 

con el argumento que un obispo no podía salir así con una artista. Entonces el joven periodista Rafael Brines 

se presentó ante Olaechea mismo para que se la dedicara, cosa que hizo con mucho gusto. “Con la foto 

autorizada – o, al menos halagada – volvimos a la redacción de la revista, en la calle de Cirilo Amorós, se 

la mostramos a José Barberá quien ya no tuvo inconveniente en publicarla. Cuando Clima salió a la calle 

esa semana, la llamada de la Delegación del Ministerio no se hizo esperar, para decir que se había publicado 

una foto prohibida. Y el director Barberá respondió que, “sí, sí; pero el interesado la ha autorizado por 

https://www./
https://www./
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Olaechea pidió y dio las gracias de una manera singular a Vizcaya en una 

alocución radiada en 24 de octubre apelando a sus sentimientos de fraternidad y de 

profunda religiosidad2292. 

Pasados los primeros momentos, Olaechea escribió el 30 de noviembre una carta 

pastoral al clero y a los fieles de la archidiócesis titulada, La Riada. Arriba los 

corazones2293. Con este título, recogido de la liturgia de la misa, sursum corda, quiso 

lanzar un mensaje de esperanza y de ánimo en medio de las dificultades y el desastre. 

Realizó una reflexión creyente de todo lo que se llevó la riada, vidas de personas, bienes 

materiales, viviendas, ajuares, máquinas, útiles de trabajo, existencias, aunque poco a 

poco se reprendía la vida y la normalidad… Una cosa dejó: el espíritu. Todos ayudaron a 

los demás y dieron lo mejor de sí. Olaechea realizó una llamada a sacar lo mejor de este 

momento difícil, la ayuda del pueblo valenciano unido ante el desastre, las autoridades 

(Papa, Nuncio, Jefe del Estado, …), las otras regiones de España (Vizcaya, Murcia, 

Aragón, Barcelona) han mirado con cariño Valencia. No calificó la riada como un castigo 

divino, sino como una prueba. Tras la reflexión bíblica sacó a colación dos temas que 

parecían no tener que ver con lo sucedido: la celebración de las fiestas falleras en el 

tiempo que caen (la Cuaresma) y el descanso de las labores del campo los domingos y 

fiestas de precepto. Con respecto a las Fallas, creía que era importante controlar las fiestas 

en su dimensión lúdica, pero lo que no le parecía bien era que cayeran en Cuaresma, al 

ser un tiempo de recogimiento y oración para la iglesia, por lo que propone su traslado a 

la fiesta del Patrocinio de San José (tercer domingo de pascua) y que se piense si se 

celebraban o no las fallas de 1958. Las fallas del 58 se celebraron y no se cambiaron de 

fecha 2294. Por lo que respecta al trabajo los domingo y fiestas de precepto, recuerda su 

obligación y recomienda que sea defendido ese precepto cristiano. Su no cumplimiento. 

podría traer funestas consecuencias que se lamentarían mucho. 

 

- Las de fuera: No sólo atendió las necesidades internas, sino las de fuera cómo, por 

ejemplo: 

 

La explosión de Cádiz (1947). 

 

A las diez menos cuarto de la noche del lunes 18 de agosto de 1947, una 

detonación provocada por unas 200 toneladas de trinitrotolueno, en lo que era el Almacén 

n.º 1 de la Base de Defensas Submarinas de la Armada, tiñó el cielo de un rojo intenso 

sobre la bahía de Cádiz, escuchándose una ensordecedora explosión que causó numerosas 

muertes y destruyó numerosas viviendas. Las cifras oficiales, probablemente menores que 

las reales, se estimaban en unos 150 muertos, entre ellos 25 operarios de astilleros, más 

de 5000 heridos y en torno a 2000 edificios dañados, de los cuales 500 quedaron 

 
escrito, de su puño y letra”. Así terminó el incidente” Rafael BRINES LORENTE, Saltándose la censura, en 

“Levante”. 
2292 Cf BOAV (01.11.1957) 404. 
2293 Cf BOAV (01.12.1957) 457-466. 
2294 La junta general extraordinaria de presidentes de falla celebrada el 7 de noviembre de 1957 

despejó las dudas. En dicha junta, a la que asistieron las 130 comisiones falleras que existían entonces, 123 

votos a favor frente a 5 en contra y 2 abstenciones determinaron que sí habría fiesta fallera en 1958. Su 

potencial económico y turístico para la ciudad, su poder de animar a los valencianos ante las adversidades 

y el uso por parte del Régimen como imagen para el resurgir de Valencia gracias a España, lo favorecieron. 

Hubo Fallas, pero muy especiales. Serían llamadas Las Fallas de la Gratitud, cf 

https://www.distritofallas.com/historia/las-fallas-de-la-

riada/#:~:text=Los%20d%C3%ADas%2013%20y%2014,doble)%20y%20miles%20de%20damnificados. 

(consultado, 26.04.2021). 

https://www.distritofallas.com/historia/las-fallas-de-la-riada/#:~:text=Los%20d%C3%ADas%2013%20y%2014,doble)%20y%20miles%20de%20damnificados
https://www.distritofallas.com/historia/las-fallas-de-la-riada/#:~:text=Los%20d%C3%ADas%2013%20y%2014,doble)%20y%20miles%20de%20damnificados
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completamente destruidos. La versión oficial contaba que las minas almacenadas en el 

polvorín no estaban en buenas condiciones de conservación y, a consecuencia del calor, 

se produjo la primera explosión; también corrió el rumor de que fue un atentado contra la 

dictadura franquista. Los últimos estudios apuntan a que alguno de los componentes de 

la variedad de explosivos allí almacenados fuera la causa de la gran explosión2295. 

Olaechea escribió una carta pastoral con fecha del 7 de septiembre de 19472296. 

En ella el prelado llamó a la ayuda solidaria secundando el llamamiento de Carlos María 

Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1914-1961), Gobernador civil gaditano en esos 

momentos. 

 

Las inundaciones en Barcelona (1962). 

 

El 25 de septiembre de 1962 en la comarca del Vallés Occidental y, en menor 

medida, en el Vallés Oriental y Barcelonès, se produjeron inundaciones, originadas por 

las grandes precipitaciones que desbordaron los ríos Llobregat y Bessós, así como sus 

afluentes en las partes más bajas, provocando una avenida torrencial de aguas que 

causaron entre 600 y 1000 víctimas, miles de heridos y varios miles de millones en 

pérdidas en un transcurso de entre una hora y media y tres horas. Se trató de la mayor 

catástrofe hidrológica de la historia de España. Toda la zona del Vallès fue declarada 

nacional e internacionalmente zona catastrófica, con la consiguiente ayuda de todo tipo 

de organizaciones públicas y privadas2297. 

Olaechea escribió una pastoral al clero y a los fieles fechada el 27 de septiembre 

de 1962 en la que se unía al dolor por la catástrofe, él que sabía de estos momentos duros 

y difíciles, una colecta el domingo 30 de septiembre y una suscripción ese mismo día en 

Cáritas Diocesana en Trinitarios, que él mismo encabezaba. 

 

Las inundaciones en Córdoba y Granada (1963). 

 

Granada sufrió dos meses ininterrumpidos de temporal, por lo que las fuertes 

lluvias provocaron que el cauce del río Genil se desbordara a su paso por la ciudad el 16 

de febrero de 1963. Un temporal que también causó el desalojo de muchas familias del 

Sacromonte por el hundimiento de cuevas y desprendimiento de tierras. El domingo 17 

de febrero de 1963 el río Guadalquivir bajaba con un caudal que hacía años que no se 

veía, con una considerable masa de agua. Córdoba contaba entonces con un solo embalse 

de retención, el de Guadalmellato, mientras que en Jaén vertían al río, directa o 

indirectamente, los embalses del Jándula, Rumblar, Guadalén y el Tranco. Los 633 mm 

caídos desde el 26 de diciembre del año anterior se hicieron notar. En total habían pasado 

53 días, en los que había llovido en 31 de ellos. Las consecuencias de las riadas y de las 

lluvias que recogió el diario Córdoba fueron: hasta 300 familias evacuadas en el Campo 

de la Verdad y 171 en Villarrubia, 150 viviendas derrumbadas y 184 en ruinas, en la 

 
2295 Cf José Antonio APARICIO FLORIDO, La noche trágica de Cádiz: Testimonios inéditos de la 

Catástrofe de 1947. Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz 2009; ibd., Cádiz, 1947: el año de la explosión. 

Cádiz, Cazador de Ratas 2017. 
2296 Cf BOAV (01.10.1947) 405, reproducido también en PHB, 726. 
2297 Cf Ernesto VILÀS GALINDO, 1962: Desbordats per les aigües i colgats de neu, en “L’Ordit” 5 

(2012) 133-145 (con bibliografía al final actualizada a 2012); Viçens Relats (coord.), La riuada del 1962, 

en “Vallesos” 3 carpeta (Primavera-estiu 2012) 1-88, en https://vallesos.cat/3/carpeta/ (consultado, 

14.03.2021). 

https://vallesos.cat/3/carpeta/
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provincia el paro agrícola fue casi del 100 % y pérdidas cuantiosas en Palma del Río, 

Castro del Río, Puente Genil, Lucena y otros municipios de la provincia2298.  

Las inundaciones en Córdoba y Granada en febrero de 1963 fueron el tema de una 

carta pastoral de Olaechea que la reconoce como una zona pobre y propone una colecta 

para el 3 de marzo2299. 

 

j) Deportivas y de tiempo libre 
 

Escuela de Deportes “Benimar” (1948). 

 

En las zonas más pobres y necesitadas de la Valencia de la postguerra ya hubo 

iniciativas que querían atender a los jóvenes y pandillas de muchachos ociosos, caldo de 

cultivo para la delincuencia y la degradación. Así surgen iniciativas como la del padre 

José Janini Cuesta (1915-1987) que fundó a mediados de los años cuarenta el Club de los 

Muchachos en el Cabañal2300. Y la Ciudad de los Muchachos de Nazaret de Eduardo Gual 

Camarena (1908-1995), párroco de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret de 

1942 a 1958, que pretendía crear un lugar de encuentro para los niños del barrio, partiendo 

del deporte, para poder trabajar una serie de valores con los niños y evitar que estuvieran 

en la calle, aburridos sin nada que hacer2301. 

Olaechea, espoleado por estas experiencias valencianas y por la experiencia 

navarra de Oberena, por el ambiente de necesidad y pobreza que veía en la ciudad y su 

sincera preocupación por la juventud, propio de su espíritu salesiano, se movió a la 

creación de un espacio donde pudiera reunirse, practicar deportes y divertirse sanamente 

la juventud valenciana con menos recursos, para así formarse humana, deportiva, cultural, 

recreativa y artísticamente. Cuando se fue desarrollando la idea se llegó al objetivo de 

atender a las familias y crear una verdadera Escuela de Deportes de la Iglesia (EDI). 

Se creó en 1948, ante el escepticismo de algunos que no entendían cómo la iglesia 

se “metía” en este terreno. El 28 de enero de 1948 los hombres de AC adquirieron una 

concesión en la playa de Nazaret donde los señores Aznar Yñigo tenían construido un 

inmueble, lindante con la concesión Mar i Cel, de los señores José Martín Mateu y Luis 

García Fayos. Las dos concesiones se unieron con un mismo y único nombre, Benimar, 

ubicado en las playas del barrio de Nazaret en la calle Mar, 23 duplicado.  

 
2298 Importantes fueron las causas geográficas-atmosféricas que ha incidido en las grandes 

inundaciones andaluzas, pues las riadas de 1963 no afectaron sólo a las ciudades de Granada y Córdoba, 

sino a toda la cuenca del Guadalquivir, es decir, a gran parte de Andalucía, cf Ismael VALLEJO, Las 

inundaciones en la cuenca del Guadalquivir, en “Serie Geográfica” 9 (2000) 133-149. 
2299 Cf BOAV (1963) 207-208. Curiosamente no aparece en la selección de PHB. 
2300 Funcionó hasta 1965 que se vendió el campo del corcho en el que jugaban y los deportistas se 

integraron en la Escuela de Deportes de Benimar, cf https://valenciaplaza.com/club-de-los-muchachos 

(consultado, 31.04.2021)  
2301 La idea surgió en el año 1945, en una conversación en la visita pastoral entre Gual y el obispo 

auxiliar Juan Hervás. En marzo de 1945, el párroco recibió la aprobación canónica. La ubicación física de 

la Ciudad de los Muchachos se encontraba en terrenos del puerto, principalmente, donde se encuentró 

después la fábrica de aceites de Arlesa. A posteriori, decidió fundar el colegio parroquial, dentro del 

complejo de la ciudad de los muchachos, pero entonces en edificios que consiguió del puesto de marina de 

la Guardia Civil y los reconvirtió en unas escuelitas parroquiales. El proyecto se enfrentó a diversas 

dificultades. La principal fue la de financiación y la riada al quedar totalmente anegada. Después de estar 

en varios locales, las escuelitas parroquiales pasaron a ser el actual colegio parroquial, que es lo único que 

queda de ese ambicioso proyecto, cf http://parroquianazaret.blogspot.com/2011/07/ (consultado, 

31.04.2021); María Raquel PAYÁ IBARS, Una ciudad de los Muchachos en Valencia, en “Bordón. Revista 

de pedagogía” 15 (1950) 41-46. 

https://valenciaplaza.com/club-de-los-muchachos
http://parroquianazaret.blogspot.com/2011/07/
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La primera Junta de Gobierno estaba presidía por Luis Santonja Mercader, 

marqués de Villagracia (dimitió el 10 de enero de 1949 por incompatibilidad con sus 

trabajos), vicepresidente, José Martí Mateu (presidente a partir de febrero de 1949), 

secretario Luis García Fayos, tesorero, José María Gironés y ocho vocales y como 

consiliario el obispo auxiliar, Jacinto Argaya. El empresario Gregorio Molina, aportó los 

fondos económicos para la financiación de los proyectos y la adquisición de Benimar. 

Olaechea bendijo solemnemente el Balneario de Benimar el 26 de junio de 19482302. 

En 9 de marzo de 1950, se acordó de ampliar las miras de un inicial Balneario 

(Asociación Deportiva Benimar), a convertirlo en una auténtica Escuela de Deportes de 

la Iglesia (EDI), controlada directamente por el prelado. Se solicitó la ampliación de la 

concesión y su unificación, también las actividades se ampliaron. Era un gran paso que 

ayudó a desarrollar la idea fundacional. 

El 15 de mayo de 1950, Olaechea nombró, por indicación de Jacinto Argaya, a 

Baltasar Argaya, director de Benimar. El 29 de enero de 1952 se reformaron los Estatutos, 

dada la ampliación de las actividades, la normativa de los deportes y las modificaciones 

que ello conllevaba. 

El 21 de junio de 1953, Olaechea bendijo e inauguró el I Salón de Arte Infantil en 

Benimar. Una interesante exposición en la que se veían expuestos los trabajos artísticos 

de los niños. Con más de 500 obras expuestas y sumando a casi 300 el número de 

expositores2303. 

Con motivo de la formulación del voto asuncionista y la coronación canónica de 

la Virgen el Puig, el 9 de octubre de 1954, Franco visitó e inauguró oficialmente Benimar. 

Acompañado de un buen número de autoridades entregó los trofeos a los vencedores de 

las competiciones deportivas de ese curso, visitó las dependencias e instalaciones 

deportivas y se le explicó el funcionamiento de la institución2304. A Olaechea le gustaba 

enseñar esta institución original en su planteamiento y su desarrollo, prueba de ello es que 

se contó, además con la presencia de ocho ministros, un presidente de las cortes (Esteban 

Bilbao) y tres cardenales, varios embajadores más de cien obispos y un buen número de 

personalidades extranjeras2305.  

Como casi toda Valencia, del 13 al 14 de octubre de 1957, Benimar sufrió los 

duros efectos de la gran riada de Valencia. Los destrozos fueron numerosos, gravísimas 

averías, pérdidas materiales enormes y la destrucción de las instalaciones fue casi total. 

No obstante, Benimar acogió a trescientas veintisiete familiares que lo habían perdido 

todo durante cuatro meses y se reconstruyó. 

El 18 de marzo de 1960, la nieta de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú 

Franco, amadrinó e inauguró las nuevas pistas y dependencias del Club de Tenis Benimar 

(tan de moda). Por tal motivo se celebró un campeonato con los mejores tenistas de la 

región2306. 

El 16 de junio de 1961, fue nombrado subdirector de Benimar, Elías Llagarías 

Varó, y el 1 de enero de 1962, director sustituyendo a Argaya. Se constituyó un consejo 

formado por: Salvador Fons Barchés (sustituido a su muerte por Vicente Torregrosa 

Torregrosa), Vicente Ferrando Alberola, José María Baixauli y Mercedes Castellary. 

El 29 de junio de 1966 se inauguró el nuevo complejo deportivo, apadrinado por 

el Ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz y María Arraiza de Elola, esposa del 

 
2302 Cf BOAV (01.07.1948) 257. 
2303 Cf BOAV (01.07.1953) 241. 
2304 Cf BOAV (15.10.1954) 389. 
2305 Cf BENIMAR, Benimar. 25 años en marcha, en BENIMAR, Valencia. Bodas de Plata (1948-

1973). Valencia, Imp. Domenech 1972, 22. 
2306 Cf BOAV (abril, 1960) 266. 
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delegado nacional de Educación Física y Deportes, que contó con la participación de las 

primeras autoridades locales y provinciales. Tras las palabras de rigor, se tomó el 

juramento olímpico, Olaechea bendijo las nuevas instalaciones, un grupo de danzas de la 

Junta Central Fallera, el desfile de todos los atletas de Benimar y al final se sirvió un 

almuerzo en las terrazas del restaurante de Benimar. El nuevo complejo deportivo 

constaba de dos campos de fútbol con graderíos, una pista de atletismo de ceniza con foso 

para saltos y lanzamientos, una pista de baloncesto, otra de balonmano, un campo para 

hockey sobre patines, vestuarios, aseos, un paseo longitudinal a lo largo de todo Benimar 

y aparcamientos2307. 

Ese mismo año de 1966 se le concedió a Olaechea la insignia de oro y diamantes 

de Benimar2308. 

El encargado de poner en marcha esta singular obra fue Jacinto Argaya, obispo 

auxiliar de Olaechea de 1952 a 1957, hasta que le sucedió su hermano por su 

recomendación a Olaechea, Baltasar Argaya, que llegó a Valencia procedente de 

Pamplona en 1946. Se doctoró en Derecho. Desde 1951 a 1961 fue además consiliario 

diocesano de las Mujeres de AC y en 1958 nombrado canónico de la Catedral2309. Y el 

último director fue Elías Llagaría Varó, elegido por Baltasar Argaya, asesor religioso del 

diario Las Provincias, desde 1961 y capellán del Valencia CF de fútbol desde ese año 

hasta 1995, ha sido la gran figura emblemática de esta institución que vio crecer y 

desaparecer. 

Los medios a disposición en Benimar no eran pocos. Un hermoso balneario junto 

a la playa para todas las personas, los espacios necesarios para sus diversiones y deportes, 

una institución bien presentada y con multitud de servicios al alcance de todos, separación 

de sexos tanto en la playa como en los servicios, una discreta vigilancia en el 

establecimiento, propaganda radiofónica, reserva del derecho de admisión, exigiendo un 

traje de baño según las normas de moralidad cristiana y la presencia continua de su 

director que era un sacerdote, presente pero no visible. 

Se creó un espacio promotor de cultura y arte, exposiciones de pintura, escultura 

y grabado, ofreciendo oportunidades a aquellos artistas que no hubieran celebrado 

exposición alguna de carácter oficial y fueran vecinos de Valencia o de su región, en un 

concurso con exposición anual2310. 

Entre las actividades realizadas existía una gran variedad: artísticas (exposiciones 

de pintura, escultura y grabado, arte infantil, exposiciones monográficas, conversaciones 

culturales2311), deportivas (baloncesto, balonmano, fútbol, hockey sobre patines, frontón, 

bolera americana, tenis de mesa), deportes náuticos (natación, regatas de snipes, vela 

 
2307 Para la inauguración del complejo polideportivo de Benimar, cf BENIMAR, Valencia. Bodas 

de Plata (1948-1973)…, 24-25. Reporta el discurso completo del ministro Federico Silva, cf Inauguración 

del complejo polideportivo de Benimar, Escuela de Deportes de la Iglesia discurso del Excmo. Señor 

ministro de Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz, en BENIMAR, Valencia. Bodas de Plata (1948-

1973)…, 26. Cf BOAV (agosto, 1966) 1068-1076 (con fotografías que ilustran el acto). 
2308 Cf Benimar. 25 años en marcha, en BENIMAR, Valencia. Bodas de Plata (1948-1973)…, 20-

23; BENIMAR, Benimar 1948-1998. Escuela de Deportes de la Iglesia. Valencia. Benimar, Escuela 

Deportiva de la Iglesia 1998, 59. 
2309 Cf BOAV (15.05.1958) 210. 
2310 ASC B731, Olaechea. I Salón Benimar de arte del 1 al 1 de julio, Valencia, 05.1952.  
2311 En los encuentros culturales en los que participaron como invitados personas del mundo de la 

cultura y el arte español y valenciano de la época, como Carlos Fernández Cuenca (1904-1977), periodista, 

historiador del cine y crítico de cine español, director de la Filmoteca Española; Francisco Lozano Sanchis 

(1912-2000), profesor, acuarelista y paisajista; Juan Esplandiú Peña (1901-1978), dibujante, ilustrador, 

acuarelista y pintor paisajista madrileño; Francisco Rabal Valera (1926-2001), actor, guionista y director 

español de fama internacional, cf ASV B731, Olaechea. Playa Benimar Restaurante. Arte, torneos 

deportivos, verano 1954. 
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latina, holas, patín a vela, patín a pala), juegos de mesa (ajedrez, damas), atletismo, 

gimnástica, esgrima, teatrales (teatro2312, ballet), musicales (conciertos, variedades 

infantiles), cine (proyección de películas)  y otras actividades de ocio como exposiciones 

(pájaros, abanicos, mantones de Manila), exhibiciones (aeromodelismo, trenes 

eléctricos), concursos (chistes, albaes) y  festivales-veladas infantiles2313. 

Las entradas económicas de que disponía eran también diversas: las entradas de 

los alumnos2314, los servicios de puerta que se ofrecían por módicas cantidades y el 

Restaurante con sus bares correspondientes2315. 

Fue durante mucho tiempo un lugar muy apreciado por las familias valencianas 

de clases populares2316. Fruto de este trabajo fueron los testimonios2317 y, sobre todo en 

la publicación de las Bodas de oro en 1998, que se recogen en varios artículos donde se 

relatan experiencias de vida donde Benimar ha sido muy importante para muchas 

personas, sobre todo deportistas de elite2318. En la actualidad pertenece a la Fundació 

Esportiva Municipal. 

 

Colonias veraniegas infantiles y juveniles “Nuestra Señora de los Desamparados” 

(1949).  

 

La atención al bienestar de los obreros y de las clases modestas fue también 

dedicada al tiempo de ocio de sus hijos. Los veranos eran momentos educativos que no 

estaban cubiertos por la escuela reglada. El ocio se convertía en un buen campo para 

educar a los niños y jóvenes. Olaechea, como salesiano, conocía este campo muy bien 

dada su formación y su amplia experiencia. Estas colonias dieron comienzo en el verano 

de 1949, encomendadas por el obispo al Secretariado Diocesano de la Caridad, en las 

pinadas de Agullent durante quince días y con 200 niños. Más tarde se ampliaron a 

quinientas las plazas2319. En Agullent, Barraiz, Ventamina, Jávea, Gandía y Chiva, un 

 
2312 Con obras como sainetes y comedias de los Hermanos Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-

1944) Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca (1879-1936), Antonio Paso Díaz (1895-1966), Jacinto 

Benavente Martínez (1866-1954) puestas en escena por compañías de aficionados de entidades eclesiales 

o del populares (parroquias, falleras,…). 
2313 En el ASC se conserva la propuesta para el verano de 1954 ampliamente detallada, cf ASV 

B731, Olaechea. Playa Benimar Restaurante. Arte, torneos deportivos, verano 1954. 
2314 Se les llama alumnos y no socios puesto que así pueden sesquivar la intervención estatal que 

hacía cotizar un impuesto, por socios y los alumnos estaban libres de esta carga. No se distinguía de edades 

ni sexos en la admisión, solamente se exigía una buena conducta moral y religiosa, cf ASC B731, Olaechea. 

Dos cuartillas mecanografiadas con el membrete de Escuela de Deportes de la Iglesia, Benimar. 
2315 Un ejemplo de ello fue que con motivo de la consagración episcopal de Manuel Llopis Ivorra 

(1902-1981) como obispo de Coria se celebró un banquete para los invitados con más de trescientos 

comensales, cf BOAV (01.05.1950) 201 y la comida en honor a Jacinto Argaya, nombrado obispo titular 

de Gera y auxiliar de Valencia, cf BOAV (01.11.1952) 362. 
2316 Como anécdota, algunos recordaban el servicio de alquiler de trajes de baño para los que no 

lo poseían pues no era una prenda entonces tan al alcance de todos los bolsillos. 
2317 Señalar el testimonio de dos actores conocidos como Fernando Rey: “En Benimar … donde 

he pasado las horas más felices de mi vida, con el ferviente deseo de repetirlas y mis mejores deseos para 

tan maravillosa obra” (1952) y Francisco Rabal “Dios que está en todo, está aquí, pero de tal modo está que 

me ha parecido el sol más sol y más mar el mar. E el solo puso más oro y en el mar puso más sal. Guardo 

un recuerdo infinito de un momento en Benimar” (23.07.1954). cf BENIMAR, Valencia. Bodas de Plata 

(1948-1973)…, 39. 
2318 Fernando Gómez Colomer, jugador de fútbol del Valencia; Francisco García Gómez (Paquito), 

ex jugador y ex entrenador de fútbol del Valencia; Juan Cruz Sol, jugador de futbol del Valencia; José 

Francisco Molina; Vicente San Cayetano Llorens; Ricardo Arias; Jorge Simó, cf BENIMAR, Benimar 1948-

1998… 
2319 En 1953, el Boletín ofrece un resumen de la actividad veraniega: “En las Colonias de Chiva y 

Cuart de Poblet, se dedicaron exclusivamente a niñas, seleccionándolas por edades. En Chiva, las mayores, 
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total de 1.390 niños y jóvenes en 1955, en 1959 se llegó hasta los 2.700 niños 

beneficiados. Se planificaron también colonias para las jóvenes obreras en Onteniente. 

En un ambiente sano en el campo se desarrollaban una formación saludable con 

colaboradores y colaboradoras, con sus normas para garantizar su repetida consigna de 

comer, dormir y jugar. 

Las ayudas económicas llegaron en su totalidad de la Tómbola benéfica anual y 

el resto por las escasas aportaciones de los diocesanos, especialmente los alumnos y 

alumnas de los colegios religiosos. La infraestructura fue mejorándose con la cesión de 

las instalaciones de las antiguas edificaciones desalojas por los técnicos y obreros que 

construyeron el Pantano del Generalísimo (antiguo de Blasco Ibáñez y hoy embalse de 

Benagéber) en una zona de amplios pinares, para los varones2320. Para las niñas, que 

tenían campamentos en terrenos improvisados de Jávea, Gandía, Agullent y otros lugares, 

se adquirió la finca que Delegación de Sindicatos tenía junto a San Antonio de Benagéber, 

municipio de Paterna y se construyeron las instalaciones compartidas con la Escuela de 

Capacitación Agraria. En la construcción que se levantó en el curso 1963-1964, se 

edificaron para servicio de la Colonia, dormitorios de 25 camas cada uno, con el de la 

maestra, además, situado en lugar estratégico, desde el que se vigilaba ampliamente el 

dormitorio general y todo con el apoyo económico de la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad2321. 

 

 
Fuente: ACV (elaboración propia) 

 
y en Cuart, las pequeñas. En la Colonia de Agullent, solamente niños. Además de los quinientos niños 

atendidos por este Secretariado, por indicación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, hemos atendido 

también a cuarenta niñas obreras pertenecientes al HOFAC. La administración estuvo a cargo de elementos 

del Secretariado Diocesano y Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La dirección la llevaban las 

maestras, que fueron turnándose y procuraron que no faltase a los niños el alimento espiritual, la alegría y 

las ternuras maternales. El sostenimiento e instalación de nuestras Colonias ha importado la cantidad de 

246.222,35 pesetas” BOAV (15.01.1953) 38-39. 
2320 Gracias a la cesión del ministro de Obras Públicas, Conde de Vallellano, Fernando Suárez de 

Tangil y Angulo (1886-1964). Sobre las instalaciones, cf Guía del Poblado del Pantano de Benagéber. 

Benagéber, Ayuntamiento de Benagéber 2010. 
2321 Toda esta larga referencia, cf BOAV (febrero, 1964) 44-46. En la guía diocesana sigue 

apareciendo como una vocalía dentro de Cáritas Diocesana, cf Guía Diocesana 1963, 43-44. 
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Delegación Diocesana de Escultismo (1958). 

 

En España, la Iglesia asumirá la tarea de continuación del escultismo original de 

Robert S. Baden Powell (1857-1941) introduciendo un escultismo confesional de nuevo 

cuño durante la época de Franco. En la década de los 50 se crean las Delegaciones 

Diocesanas de Escultismo y se agruparán muchas de ellas creando la Asociación 

Movimiento de Scouts Católicos2322. 

En Valencia existía ya desde hacía años y Olaechea, visto el incremento y la 

proyección que le veía, quiso darle un carácter oficial en la archidiócesis, al concebirlo 

un medio atractivo y eficaz para agrupar a niños y jóvenes. Lo calificaba como “una 

escuela de formación del carácter” caracterizada por: 

 
“1) Una promesa voluntaria y una ley de conducta que inculcan, sobre todo, el amor a 

Dios y al prójimo.  

2) Un programa de actividades al aire libre, atrayente y sugestivo, que coloca al muchacho 

en ambiente sano y en contacto con la Naturaleza creada por Dios.  

3) Una serie de alicientes e insignias que estimulan al muchacho a progresar.  

4) El sistema de patrulla, con su jefe o guía, que ayuda a disciplinar y educar al muchacho. 

En fin, una exaltación de los valores humanos (lealtad, abnegación, pureza, sentido del 

honor, etc.), a los que fácilmente les puede imprimir el espíritu sobrenatural que lleve el 

muchacho a Dios”. 

 

El 24 de noviembre de 1958 Olaechea aprobaba los estatutos de Delegación 

Diocesana de Escultismo2323. Tenía como finalidad la formación integral de la juventud. 

en su aspecto religioso y humano, que en forma de gran juego desarrolla el carácter y la 

personalidad, dando buenos fieles a la Iglesia y buenos ciudadanos a la Patria, según los 

métodos que rigen, desde muchos años, el Escultismo Católico en diversas naciones2324. 

Estaban agregados como obra al Consejo Diocesano de los jóvenes de AC. La Delegación 

atendía los distintos grupos escultistas constituidos en parroquias, colegios y otras 

entidades. El grupo, que era la unidad fundamental, constaba de tres Ramas: Lobatos, 

niños de 7 a 11 años; Scouts, muchachos de 12 a 16 años; y Rovers, jóvenes de 17 a 25 

años. 

Prestaban ayuda a distintas iniciativas diocesanas: ayudaban a llevar subir al tren 

a la peregrinación de enfermos2325, se prestaban a echar una mano en los preparativos de 

la Tómbola de la caridad2326. 

 
2322 Para una visión general de la historia del escultimo, cf Nelson R. BLOCK - Tammy M. 

PROCTOR (edits.), Scouting Frontiers: Youth and the Scout Movement’s First Century. Cambridge, 

Cambridge Scholars Publishing 2009. 
2323 Cf BOAV (15.12.1958) 486-489. Los Estatutos fueron modificados a raíz de los cambios que 

de la AC española de junio de 1959, la denominación de ACE y normatiza los nombramientos de la 

Delegación por tres años, Salvador Guillem Pérez como consiliario, y Vicente Tarazona Tomás como 

delegado Diocesano el 10 de abril ratificados en 14, cf BOAV (mayo, 1961) 335. 
2324 Se refiere siempre a la rama de los scouts católicos fundados por el padre jesuita Jacques Sevin 

(1882-1951), junto a Antoine-Louis Cornette (1860-1936), Paul Coze (1903-1974) y Edouard de Macedo 

(1900-1965). El Movimiento Scout Católico es un movimiento de apostolado seglar de la Iglesia católica, 

erigido canónicamente como asociación pública de fieles por la Conferencia Episcopal Española el 6 de 

julio de 1973. Sobre la historia del escultismo en España, cf http://buenconsejo95.com/historia-del-

escultismo-en-espana/ (consultado, 21.08.2021). 
2325 Cf BOAV (agosto, 1964) 512. 
2326 El 25 de febrero de 1965, cf BOAV (marzo, 1965) 130. 
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Su Delegado fue hasta 1967 fue Salvador Guillem Pérez (1921-1981)2327. Tenían 

la sede en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, número 112328. El 10 de abril de 1961 pasó 

a ser considerada como Asociación Marginal de la ACE2329. 

 

Capilla del campo de fútbol de Mestalla (1964). 

 

El 3 de mayo de 1964, Olaechea bendijo la capilla del Campo del Valencia Club 

de fútbol en Mestalla y la imagen de la Patrona de la Virgen de los Desamparados2330. 

 

Obra Atlético Recreativa (OAR) de AC. 

 

Era una institución de AC a nivel nacional dedicada a las actividades de ocio y 

tiempo libre. En la palabra Atlético estaban incluidas toda clase de actividades deportivas 

como son las excursiones, futbol, baloncesto, atletismo, ciclismo, etc. Y en la Recreativa 

lo referente a cuadros teatrales, cine, coros y danzas, rondallas, orquestas, conferencias, 

excursiones, montañismo senderismo, recitales, alfabetización y cualquier actividad 

folklórica de ambiente recreativo y dentro de las normas de moralidad católicas. 

En noviembre de 1952 en la reunión de la Junta de Metropolitas tenida en Madrid, 

Olaechea presentó una ponencia sobre la Iglesia y el apostolado del deporte. La 

Conferencia acordó, por unanimidad, promover el deporte, siempre que fuera sano y 

ejemplarmente moral y fomentarlo por medio de la Obra Atlético Recreativa (OAR) en 

todas las diócesis españolas2331.

 
2327 Salvador Guillen fue nombrado oficial y accidentalmente en 1960, cf BOAV (noviembre, 

1960) 866, cesando el 6 de octubre de 1966, cf BOAV (diciembre, 1966) 1409, y siendo nombrado en su 

puesto de consiliario, José Ivancos Bru, cf ibd. Olaechea presidió la delegación el 18 de noviembre, cf 

BOAV (diciembre, 1960) 946. 
2328 Locales bendecidos por Olaechea el 5 de mayo de 1961, cf BOAV (junio, 1961) 537. 
2329 Cf BOAV (mayo, 1961) 335. 
2330 Cf BOAV (junio, 1964) 329. Siendo restaurada y bendecida por el arzobispo Carlos Osoro 

Sierra (1945) en 2013, cf “Las Provincias” (29.11.2013). 
2331 Cf V. CÁRCEL ORTÍ (dir.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos…, nº 829. 
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“Papá, explícame para qué sirve la historia”. Esta pregunta ha resonado en mí 

durante más de treinta y cinco años desde que la leí, siendo estudiante de primero de 

Geografía e Historia en Granada. Con esta sencilla frase comenzaba Marc Bloch (1886-

1944) su magnífica Introducción a la historia publicada por su amigo Lucien Febvre 

(1878-1956) tras la Guerra. El responder a esta pregunta es la labor más importante que 

el historiador, que se dedica a bucear en los entresijos historia, debe perseguir 

honestamente durante toda su vida. Este trabajo nos ha permitido aproximarnos a ello. 

Tras haber recogido un buen número de datos de las más diversas fuentes y procedencias, 

hemos intentado reconstruir y dar vida, con una mirada comprensiva que no significa 

aprobatoria y menos aún laudatoria ni censurable, y, con relativa competencia, la vida y 

la obra de Marcelino Olaechea Loizaga, de una manera especial durante su período 

valentino. Nos ha permitido, pues, poder tejer y destejer, como Yocasta en su querida 

Ítaca, lo que se ha dicho o se sabía o no de este poliédrico personaje. Recuperar de la 

niebla, como en el cuadro del “Caminante sobre un mar de nubes” de Caspar David 

Friedrich (1774-1840), a Marcelino Olaechea, aunque sólo sea un poco, con rostro y con 

gesto propios, ya ha merecido la pena. 

Todo ser humano que pasa por el mundo deja su huella indeleble. Desde la persona 

que, podemos argumentar, más ha podido influir en la vida de la humanidad, hasta aquel 

que podemos considerar como el más insignificante de todos los hombres, desde una 

dilatada vida al ser que apenas goza de unos segundos de vida. Todos han dejado su 

huella, todos quieren decir algo a la humanidad. La biografía es un intento de identificar 

y hacer memoria de esa huella, es un intento de reconstruir esa vida y para saber y tenga 

su espacio en la memoria colectiva. Historiar tiene como una de sus finalidades 

(re)construir una narración consistente, hilando las huellas reconocidas y valoradas 

(testimonios, documentos, libros, nuevos soportes de registración…) que el tiempo ha 

respetado y a las que nos ha sido permitido acceder. Este trabajo ha tenido una triple faena 

que cumplir para dejar memoria: recordar, reconstruir y narrar. El ser humano siempre ha 

sentido esta necesidad y ha sentido auténtica fascinación en narrar sus propias raíces de 

muchas maneras diferentes (las pinturas prehistóricas, la construcción de mitos, las 

narraciones de los clanes, las tablillas de barro, las sagas familiares o clánicas, grandes 

narraciones épicas, …) con el fin de reconocer a los suyos y, sobre todo de reconocerse 

así mismo. El reconocer su existencia y los hechos en los que participó, como protagonista 

o no, nos permiten construir el sentido de su vida, de su existencia. El relato biográfico 

recoge nuestra humanidad vivida. Por tanto, podemos afirmar que la historia sirve para 

reconocer nuestras propias raíces, en definitiva, para conocerse a sí mismo y responder a 

una de las preguntas más trascendentales que el ser humano se ha hecho desde el despertar 

de su conciencia, ¿Quién soy? ¿Quién eres? La enseñanza de la entrada del oráculo de 

Delfos nos ha perseguido y nos perseguirá siempre como una ventana de sentido, γνωθι 

σεαυτόν (conócete a ti mismo). Así comienza esa hermosa novela del mundo de Sofía. 

Hemos intentado, no sabemos si conseguido, acercar el recuerdo a nuestra 

memoria y narrarlo. Parafraseando al profeta Job (Job, 42), podemos decir que, ya no 

cocemos a Olaechea por lo que otros dicen de él, sino por lo que “nuestros ojos han visto”. 

Uno de los objetivos de esta investigación ha sido acercarnos a las fuentes que hablan de 

él o sobre él para comprenderlo mejor (no justificarlo en todas sus acciones). 

Siempre me han fascinado los tejidos artesanales. Recuerdo de joven los tejidos 

alpujarreños (Granada) y, ya de mayor, los dibujos y los vivos colores de los tejidos 
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tradicionales indígenas de Centroamérica. Bajo el punto de vista de la técnica textil, estos 

preciosos tejidos de vivos colores y dibujos arquetípicos se realizan con el 

entrecruzamiento de dos tipos de hilos, uno longitudinales denominados urdimbre y otros 

transversales llamados trama. Esta imagen plástica y artística nos puede ayudar a 

desarrollar algunas conclusiones finales de nuestro trabajo. La urdimbre, ese conjunto de 

hilos longitudinales que mantienen en tensión el telar, pueden representar aquellos 

elementos presentes constantemente en la vida de Olaechea desde sus inicios hasta el final 

de su vida, los que pertenecían a su forma de ser, a su personalidad matricial. Y la trama, 

son esos hilos transversales que se insertan sobre la urdimbre y bajo ella dando 

consistencia al tejido y desvelando sus dibujos, representan, pues, los valores y principios 

que fue adquiriendo a lo largo de su larga vida y fueron aglutinando y conformando su 

personalidad, adquirida y aprendida, con la que se identificó y fue construyendo su 

identidad. Personalidad matricial y personalidad aprendida, juntas darán lugar al tejido 

final, una aproximación biográfica a la persona de Olaechea cargada de luz y colores 

vivos y de oscuridades y sombras, de páginas de gloria y de ambigüedades y zonas grises. 

Conocer a una persona tal como fue en su totalidad es una empresa algo menos 

que imposible. Eso sí, con cierta dosis de humildad, podemos realizar un acercamiento 

poniéndola en valor y recreándola gracias a los datos que hemos recabado y a la 

información que nos ha llegado. Además, una persona es un sujeto siempre cambiante, 

en construcción, en evolución continua y una realidad nada fija o estática. “Nunca nos 

bañamos en el mismo río”, decía el filósofo Heraclio de Éfeso en el siglo V a.C. Siempre 

circundada por las brumas del paisaje, que a veces nos deja ver con nitidez su figura y a 

veces no, asediada por las lagunas de la memoria, siempre frágil. Su paso por la tierra 

siempre deja huella, aunque a veces tan sutil y etérea, que simplemente desaparece sin 

dejar rastro, o al menos aparentemente, eso es lo que parece. ¿Qué es lo que queda para 

conocer a esa persona en el futuro? ¿Qué ha desaparecido para siempre y no podremos 

saber nunca? ¿Qué es lo que ha ido cambiado durante su vida?  ¿Qué factores han influido 

en ese cambio? ¿Han sido causas internas o externas las que han influido para que la 

persona sea así? ¿Qué se encuentra sometido a una evolución continua? ¿Qué lo que 

queda y permanece fijo e invariable en ella?2332 

Distinguir la aportación original del individuo, su propia síntesis existencial, y el 

peso e influencia de lo ambiental en su persona y en su actuación, no es nada fácil. ¿Habría 

sido la misma esa persona de haber vivido en otro contexto? ¿Es lo mismo nacer en un 

tiempo que en otro, en una civilización que, en otra, en un país que, en otro, en un barrio 

que, en otro, en una familia que en otra? ¿Condiciona o determina? ¿Hasta qué punto 

llega su influencia? ¿Cuál es la magnitud de esa influencia en cada persona? Las 

repercusiones de una decisión de un presidente de Gobierno, de un carnicero de barrio, o 

de un cartero de pueblo, ¿son las mismas? La influencia que tiene un profesor o un alumno 

en una clase, ¿tienen la misma repercusión? Una cosa es afirmar que es desigual y otra, 

bien distinta, poder medir esa influencia. Es posible que el comerciante chino de nuestro 

barrio o el frutero pakistaní de la esquina influyan más en la vida del día a día de nuestros 

vecinos de lo que ellos mismos piensan e influyan más en las vidas de sus vecinos de lo 

que ellos mismos creen. ¿Quién hubiera podido imaginar el alcance de la vida de ese niño 

Marcelino, baracaldés larguirucho, enfermizo y tímido en la vida de la Iglesia española 

en sus años centrales? 

Distinguir entre el comportamiento inherente a un servicio o profesión 

desempeñada, y lo que es propio de su personalidad, no es sencillo. ¿Qué caracteriza a 

una buena alcaldesa, un político, un ama de casa o un mecánico o un obispo? ¿Se tiene 

 
2332 Una preciosa reflexión sobre este quehacer artesano, cf Santos JULIA,  Elogio de Historia en 

Tiempo de Memoria. Madrid, Marcial Pons 2011, 229-238.  
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en consideración su personalidad propia o sólo el rol que ejercen en la colectividad? ¿Es 

posible separar ambos? ¿Podríamos acaso distinguir/separar a ese niño baracaldés, del 

reconocido y autorizado arzobispo de Valencia de los años 50 que motivaba con tantos 

bríos? 

Tenemos la necesidad de contar con restos materiales que nos aporten 

información sobre la vida de esa persona que pretendemos poner en pie. Si de alguien 

que vivió en el siglo I apenas contamos con algunos restos materiales o documentales 

(documentación escrita, elementos epigráficos o arqueológicos, restos óseos-genéticos, 

testimonios de terceros,….), de una persona del siglo XXI podemos disponer de miles de 

registros y de una multitud ingente de fuentes diversas y complejas para sintetizar 

(registros de los movimientos bancarios, datos de Hacienda, expedientes policiales, 

informes médicos nominales, wasaps, correos electrónicos, testimonios orales, 

fotografías, películas…). Es importante reconocer que se puede recuperar la memoria, 

siempre fragmentaria, de alguien que nos ha dejado documentos, restos o señales de su 

paso por este mundo, pero es más difícil de los que no nos han dejado apenas nada. 

Podemos asegurar, incluso de algunos de estos últimos, que, sin la menor duda, han 

existido, no nos es posible devolverles su rostro, individuarlos. Un ejemplo sencillo que 

nos ayuda a comprender mejor esto: si nos remontamos varias generaciones atrás en 

nuestra propia familia, a lo mejor no conocemos ni el nombre que los identificaba ni 

conservamos absolutamente nada de ellos, pero tuvieron que existir y llegar a la edad de 

procreación puesto que nuestra propia existencia es un testimonio de su propia existencia. 

Fueron historia sin duda, aunque apenas podemos recuperarla de la oscuridad de los 

tiempos pasados y para nuestra existencia han sido de una importancia crucial. Olaechea 

nos ha dejado múltiples fragmentos de su existencia. El archivo de la catedral de Valencia, 

el diocesano, el municipal, el boletín de la archidiócesis, la prensa valenciana diaria de 

sus veinte años como arzobispo… 

Este material informativo (fuentes) ha necesitado ser reconocido, leído, 

presentado y entendido con credibilidad y coherencia. En esta fase el historiador es pieza 

clave. Es como el trapero o el chatarrero que rebusca entre los restos que otros han 

dejado, como el identificador y decodificador de los elementos encontrados, como el 

decantador de la información que cree intrascendente o repetida, como el intérprete de 

su validez y, en la etapa final, como el ensamblador de todas estas piezas para reconstruir 

el puzle de esa biografía comprensible que debe narra con el bardo. Este proceso 

hermenéutico, esta labor interpretativa, es de enorme importancia. No existe un personaje 

histórico, sin un historiador o historiadores. Estos recrean el personaje, lo ponen en pie 

con la ayuda de las fuentes que están a su alcance. Su intuición, su olfato para descubrir 

nuevas fuentes, o más aún, para dar a esas mismas fuentes ya conocidas una nueva 

interpretación, es fundamental. Dicho de otro modo: no sale el mismo caldo usando los 

mismos ingredientes…. depende mucho de la calidad y cantidad de los productos usados, 

del cocinero que lo ha preparado, del lugar de la elaboración, de la potencia del fuego 

usado, del tiempo de cocción empleado, del paladar de los degustadores de la misma y 

hasta del tiempo atmosférico que haga durante su consumo. Olaechea nos ha ofrecido una 

vida sugestiva, compleja e interesante. Hemos podido verlo en la inauguración de un 

colegio salesiano, en los momentos trágicos de la rebelión militar en que le llegaban 

pavorosas noticias de matanzas indiscriminadas, en la visión de chabolas donde niños 

famélicos jugaban mientras sus padres con miradas vacías miraban al todopoderoso 

arzobispo de Valencia y suplicaban por su lastimosa situación, en la que obreros que 

apenas contaban con una choza para su numerosa prole lo escuchaban atentos en una 

conferencia o en un discurso de la HOAC,… 
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Además, tenemos que tener en cuenta la diferencia que existe entre escribir la 

biografía de una persona fallecida hace poco tiempo, que ha acabado su evolución 

personal, aunque no su influencia sobre la realidad existente (no podemos olvidar la 

pervivencia de las ideas o intuiciones sembradas, de las instituciones creadas, de las 

personas que trabajaron con él), a la de una persona que hace cincuenta años que murió. 

¿Cuántos quedan que conocieron o trabajaron codo con codo con Olaechea? Los que 

simplemente lo conocieron tienen que tener al menos 60 años en adelante, los que 

trabajaron con él de los 75 en adelante. Esto teniendo en cuenta sólo su edad, y no sus 

capacidades físicas, mentales,… 

Estos elementos, que no son los únicos, pero sí son importantes, nos ponen en 

guardia ante algunas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar una 

narración biográfica, un relato biográfico sobre una persona. Escribir historia biográfica, 

acercarnos a la realidad pasada con cierta garantía, no es nada fácil, aunque sí apasionante. 

Una reflexión interesante que nos dejaba una historiadora, especialista en biografías, en 

una entrevista de hace unos años, es de gran valor: 
 

La biografía histórica “…es un género muy difícil si se pretende hacer bien. Hubo un 

boom de la biografía, pero no una reflexión teórica sobre ella. Su complejidad reside en 

que pretende aunar los factores impersonales y colectivos con aquellos que son personales 

y contingentes. La historia la hace la gente, pero en condiciones que no ha elegido. Me 

interesa mucho el problema de la responsabilidad individual que, en una historia 

demasiado estructuralista, se disuelve en grandes categorías impersonales como la nación, 

el género, la clase... Me interesa la historia con personas”2333. 

 

Podemos partir en nuestras conclusiones de las tres aproximaciones con sus 

correspondientes interrogantes que planteamos en la introducción de ese trabajo: 

- La aproximación biográfica nos centra en el conjunto de su persona intentando 

responder a una pregunta complexiva, ¿Quién fue Marcelino Olaechea? ¿De quién 

estamos hablando? ¿Por qué prácticamente no aparece en las publicaciones sobre 

la Iglesia española y, menos aún, en las de historia de España del siglo XX? ¿Un 

personaje casi invisible, sepultado en la desmemoria histórica? 

- La aproximación que subraya su acción social como uno de los campos más 

importantes de su labor como arzobispo en Valencia, responderá a la pregunta 

¿Por qué fue tan importante su implicación en lo social durante su episcopado 

valentino? ¿Qué aportó a la sociedad valenciana de su tiempo? 

- La aproximación política, tantas veces entremezclada con las anteriores, ¿Cuál 

fue su posicionamiento político en la España de Franco? ¿Fue un consumado 

franquista o un posibilista? 

 

Intentemos ahora, tras este camino recorrido, responder, aunque de una manera 

siempre provisional y siempre incompleta, a etas tres preguntas que nos planteamos como 

puntos de partida de esta investigación. 

Aproximación biográfica. Comencemos por la primera pregunta: ¿Quién fue 

Olaechea? ¿Cómo convertir un archipiélago de datos y significados en un continente 

conocido, en un relato coherente y articulado? Para ello nos serviremos de la técnica 

pictórica del retrato describiendo a Olaechea por medio de veintitrés trazos que lo pueden 

ayudar a sintetizar, gracias a los datos expuestos en el trabajo, un retrato lo más completo 

de su persona: 

 
2333 http://www.lne.es/asturama/2012/03/07/situacion-actual-critica-monarquia-23-

f/1210398.html (consultado, 29.01.2017). 

http://www.lne.es/asturama/2012/03/07/situacion-actual-critica-monarquia-23-f/1210398.html
http://www.lne.es/asturama/2012/03/07/situacion-actual-critica-monarquia-23-f/1210398.html
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1. Físicamente era alto para su época, de complexión grácil fue ganando corpulencia 

con los años. Su cara enjuta y nariz algo aguileña estuvo adornada con rasgos muy 

singulares, una mirada pícara y curiosa, con sus sempiternas gafas y una sonrisa 

agradable y cercana, casi conquistadora. Poseía unos finos labios, que enmarcaban 

una boca grande desde la que articulaba su abundante palabra, fácil, cordial y 

emotiva. Al avanzar en edad su figura fue encorvándose, hasta mostrarse en sus 

últimas fotografías en El Campello en 1972, achaparrado, rostro enjuto y con un 

cutis muy marcado por los huesos, machas y arrugas. Su voz, que nunca tuvo un 

gran poderío, fue apagándose poco a poco, hasta necesitar una persona que la 

ampliase. Sus vestimentas sacerdotales con sus rojos ornamentos episcopales, la 

capa recogida en la parte delantera con las manos, le daban a su persona una 

distinción especial. Las numerosísimas fotografías de Olaechea nos acercan con 

bastante nitidez a su aspecto y condición física. 

Alfonso Iniesta, inspector de EGB, conferenciante y colaborador en muchas 

publicaciones divulgativas sobre educación, dijo sobre Olaechea, a quien conoció 

cuando comenzaba su episcopado en Navarra: “De él, de su figura, dos notas me 

sedujeron al pronto: el encanto de su palabra amable y acogedora, y su sonrisa, 

incitante, atractiva”. 

 

2. Su salud fue endeble durante toda su vida2334, lo que no fue óbice para que llegara 

a los 83 años en medio de sus numerosos altibajos2335 (bronquitis y laringitis 

crónica, fiebre, gripe, vesícula biliar, insuficiencia cardíaca, accidentes de 

tráfico)2336. Desde su infancia en casa de sus padres, hasta los últimos años de 

Valencia atendidos por el eminente médico Sandalio Miguel, esos altibajos de 

salud le permitieron llegar a una edad bastante longeva para la media de su tiempo. 

Su proverbial, mala salud de hierro2337, lo acompañó durante toda su vida. 

Sus cartas y las crónicas episcopales hacen continuas referencias a estos 

problemas y contingencias de salud que le impedían más de una vez asistir a actos 

programados en su agenda. A ello se uniría un grave accidente de coche en 1964 

del que salió milagrosamente ileso, no así su automóvil que quedó bastante 

dañado2338. 

 

 
2334 Una expresión muy común en sus cartas durante toda su vida fue “tirando, tirando” ASC B731, 

Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, ¿Pamplona?, 27.11.1935. 
2335 En plena II Guerra Mundial y a finales de 1941 declara: “Vamos tirando; y aun con buen 

humor” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 25.12.1941. 
2336 “A los treinta y tres años, el médico que le asistía, ya le dijo que le quedaba un año de vida. 

Vivió cincuenta más” ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 2. 
2337 E. HERNÁNDEZ GARCÍA – E. ALONSO DE SALTOCILDES, Marcelino Olaechea Loizaga, en Con 

tu Auxilio, III…,…, 339. 
2338 En su primera entrada en el colegio de Baracaldo; en la visita a los seminarios donde se queja 

de csu “poca salud” y su vesícula biliar, cf ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 

04.06.1934. “Milagro fue el que no quedáramos los cinco aplastados como unas pasas: porque el topetazo 

fue muy grande. No sufrimos nada, nada: mi un rasguño, ni un chichón […] No por el percance, pero 

después de él: bronquitis mansa y larga” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia 

07.03.1964. “El topetazo por milagro no nos hizo papilla. Ni un rasguño a nadie […] Porque hágole saber 

que yo llevo también una temporadita «chafao». Dicen los galenos que si el mucho trabajo, que si los 

disgustos, que si el trabajo forzado del motor en una bronquitis no aparatosa, pero larga. En fin, «chafao», 

si energía, sin entusiasmo, sin humor” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia 03.03.1964. 
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3. De carácter noble, trabajador, socarrón, humorístico, chistoso y de inteligencia 

práctica2339. Se mostró siempre capaz de ayudar, incansable trabajador, habida 

cuenta de su numeroso epistolario, desplazamientos, participación en eventos, red 

de amigos y de cierto clientelismo…. Temperamental y de carácter, pero de una 

timidez superada. Eran conocidas sus salidas humorísticas no exentas de cierta 

picardía y socarronería durante las sobremesas y narraciones anecdóticas2340, y en 

sus escritos y alocuciones. Intentó siempre hacer el bien sin distinciones2341, 

aunque los tiempos y momentos difíciles que le tocó vivir el miedo, la cautela y 

la prudencia le jugaron más de una mala pasada. 

Una anécdota, entre cientos de ellas conocidas, con un antiguo alumno suyo de su 

curso como director salesiano en La Coruña, curso 1916-1917, nos ilustra este 

carácter suyo llano y sin artificios. El antiguo alumno, que trabajaba en un barco 

mercante, atracó en el puerto de Valencia, y fue muy contento al palacio episcopal 

para saludar y presentar sus respetos a su amigo y antiguo director. Ya en palacio 

le explicaron que no podía ser a esa hora que debía esperar y la agenda del 

arzobispo estaba llena. Él, tozudo, no aceptaba irse sin verle, alzó la voz y repetía 

una y otra vez “Joo, tengo que verle”. En esto se oyó una voz por el hueco de 

escalera, era Olaechea que decía: “Vila, Vila, sube. Estos no saben quién eres 

tú”2342. 

 

4. Murió pobre, sin patrimonio y sin bienes, exceptuando sus ropas, su biblioteca 

personal y alguno de los regalos personales2343. Mal gestor del dinero, siempre 

tuvo un administrador de sus pocos bienes, observación de los propios miembros 

de su comunidad. Sabía ser generoso con el que lo necesitaba (su propia familia, 

 
2339 “Esos cuatro salesianos, jóvenes de más de setenta años” ASC B731, Olaechea. arta Olaechea 

- Ziggiotti, Valencia, 24.12.1963; “Gracias a Dios no me falta ni la salud de un jovencito de…. Setenta y 

siete años, ni el buen humor” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricceri, Valencia, 20.09.1966. 
2340 Tras sus trabajos en la visita a los seminarios en 1933, “mándeme a una casita de buen espíritu 

y, un poco confortable, a las órdenes de un hombre bueno, que sepa lo que son achaques y algún que otro 

caprichillo chiquirritito en un religioso bastante bueno y de bastante buena voluntad. (¡¡¡). – Y… perdone, 

toda esta cháchara” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 18.04.1934; y cuenta que “es 

fácil que me tengan ya algunos por el duodécimo S. Marcelino del Martirologio” ASC B731, Olaechea. 

Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 04.06.1934. Enviando un soneto redactado en los Ejercicios Espirituales 

añade: “Le permito que lo saque a la luz en el proceso de mi canonización, en el Capítulo que lleve por 

título «de cómo nuestro santo entretenía sus ocios de Ejercicios… espirituales… queriendo hacer versos»” 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Candela, Madrid, 10.09.1934. 
2341 “Procuramos hacer con sincera voluntad el bien, y el bien como lo haría Don Bosco” ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ricaldone, Pamplona, 25.12.1941; “Haremos “Hacer el bien en todas 

las direcciones, a toda suerte de personas, en los ministerios más variados, ha sido también la característica 

como Pastor de la Iglesia Valentina” BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1067. Es un testimonio 

de Jacinto Argaya en una exhortación pastoral al clero con motivo del jubileo episcopal de los veinticinco 

años de ordenación episcopal de Olaechea. 
2342 Anécdota contada por Josép Obiols Riba, en una carta que envía desde Mataró donde residía 

en 2002.  Esta anécdota la había escuchado de Ángel Vila, antiguo alumno de La Coruña y padre de un 

profesor del colegio de Badalona, cf ASC C879, Marcelino Olaechea – documenti vari. Carta Obiols - 

Sanz, Mataró, 11.02.2002 (adjunta una fotografía de grupo con Olaechea en su curso en La Coruña (1916-

1917), como novel director). 
2343 Cf ACV FO c. 2 p. 5, d. 1. Testamento ológrafo y mecanografiado, Valencia, 20.04.1972. El 

sobre con una indicación exterior de contener su testamento ológrafo. Se trata de un documento sencillo de 

cuatro páginas que contiene los puntos reglamentarios para poder presentarlo ante notario. Es sencillo y 

claro y no da pie a nada conflictivo. Dentro del mismo sobre está la trascripción a máquina, cf ACV FO c. 

2, p. 5, d. 2. Lista de sus posesiones personales. 22.12.1968. Se trata de una hoja con el membrete del 

arzobispado y en que se detalla cuáles son sus posesiones personales. Olaechea mismo dice de sí: “Creo 

que soy pobre de veras”. 
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curas necesitados, comunidades religiosas, personas afligidas por alguna causa). 

Tenía una proverbial frase, recordada por muchos de su entorno, “yo haré lo que 

deba, aunque deba lo que haga”. 

Tenía fama de pedigüeño (hasta entre sus compañeros obispos), pero siempre para 

los demás. Recorría ministerios, escribía a entidades, cultivaba amistades, y 

cuidaba a los bienestantes benefactores (Fernando Bauer, Tomás de Urquijo, 

Gregorio Molina, …). Sus creativas iniciativas (banco, tómbola, subastas, …) 

fueron una muestra palpable de ello. El pueblo valenciano, algo austero, contaba 

sobre él muchos chistes, como, por ejemplo: “La meua xiqueta s’ha engolit una 

peseta. Corre, grida l’arquebisbe, que li ha traurá de seguida!”. 

Botón de muestra de su pobreza y falta de interés personal y previsión económica, 

es que, habiendo sido el promotor de 1.509 viviendas para personas de economía 

limitada, él mismo no contó con ninguna al ser aceptada su dimisión en 1966. Su 

secretario tuvo que pedir prestada una vivienda, para ser devuelta después. Había 

elegido ser pobre, era religioso con voto, y lo intentó cumplir siempre. 

 

5. Su temprana relación con los salesianos, “los curas que han abierto unas escuelas 

para los hijos de los obreros” en su Baracaldo natal, lo marcó profundamente para 

toda su vida. A la edad de 8-9 años, comenzó a forjarse uno de los pilares que 

sostendrán su personalidad. La congregación salesiana, con su bagaje carismático 

e ideológico, modelará su forma mentis, sus valores vitales y su propio imaginario. 

Éste encuentro representó un contacto real y primario con el pensamiento y la 

sensibilidad del catolicismo social encarnado en esta joven congregación religiosa 

de la Iglesia católica empeñada en la recuperación, formación y acompañamiento 

de la juventud obrera y pobre. 

Este espíritu salesiano vivido desde niño a lo largo de toda su vida, se plasmará 

de diversas maneras en el mundo educativo juvenil y en su inquietud social. 

Salesiano desde que entra en el recién fundado colegio salesiano de Baracaldo, su 

vocación a la vida religiosa, su formación (contacto con los salesianos de la 

primera hora, Carabanchel Alto, Foglizzo, Atocha, …) y su vida activa como 

salesiano profeso desde 1905 a 1935 ocuparon buena parte de su vida. 

Su salesianidad quedó reflejada de un modo patente y manifiesto para todo el resto 

de vida en su escudo episcopal (en la parte superior todos los símbolos del escudo 

salesiano) y como leyenda la del mismo Don Bosco: Da mihi animas, coetera 

tolle2344. Su relación epistolar y de confianza con el mundo salesiano fue siempre 

 
2344 “No tenemos más nobleza que la de haber nacido en el cristiano hogar de un obrero – altas 

chimeneas de una fábrica en la mitad inferior del escudo – y la de haber sido formado en la Congregación 

Salesiana, amorosa educadora de los hijos de los obreros – armas salesianas en la parte superior del mismo”, 

Carta Pastoral del Excmo. y Rvdmo. Sr Arzobispo al clero y fieles del arzobispado, 01.10.1960, cf BOAV 

(octubre, 1960) 773. Quedó plasmada también en el reverso de su estampa de mortuoria. “Si algo hay de 

bueno en mí, es porque el buen Dios lo ha puesto, por medio de mi querida Congregación. Todo se lo debo 

a ella” ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia 18.06.1958. Y más tarde a ese mismo 

Rector Mayor: “En la carta de mi amada Congregación, a la cual, por la gracia de Dios, le debo todo” ASC 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Ziggiotti, Valencia, 29.09.1960. En una encuesta publicada en 1959, 

sobre la vocación sacerdotal contesta directamente al encuestador: “Muy querido amigo: Me pregunta Vd.: 

¿Por qué me hice sacerdote?; o lo que es igual: ¿De qué se valió el Señor para hacerme sacerdote? Contesto 

a la segunda pregunta presentándole ¡los blasones mi escudo! Divididos están en dos cuarteles y ellos cantan 

toda mi nobleza; no tengo otra. En el de arriba, la Congregación Salesiana. En el de abajo, mi pueblo: unas 

altas chimeneas, una ría, y unas ruedas dentadas…” Jorge SANS VILA - Ramón María SANS VILA (dir.), Por 

qué me hice sacerdote. (= Colección Hinnení, 3). Salamanca, Ediciones Sígueme 1959, 170 (lo recoge 

también, cf A. DÍAZ RIVAS, Los salesianos en la barriada de la calle Sagunto…, 268). “Los valencianos ya 

nos hemos familiarizado con el escudo de nuestro Arzobispo. Bajo el acostumbrado dosel del sombrero 



CONCLUSIONES 

408 
 

cordial y muy cercana, tanto con los salesianos de su comunidad episcopal, como 

hombres de gran confianza, con los salesianos españoles, con los superiores y con 

los Rectores Mayores. También mantuvo el contacto con las Hijas de María 

Auxiliadora, antiguos alumnos y cooperadores salesianos. Un especial 

reconocimiento tuvo siempre con los mártires salesianos de la guerra española. A 

muchos de ellos los conoció y vivió muy de cerca de ellos. 

Ello también le conllevó una especial sensibilidad con todos los temas infantiles-

juveniles (escuelas, leyes educativas, Hospital Infantil Ferrer, ocio y tiempo libre, 

Benimar, colonias…), del mundo del trabajo (aprendices, escuelas de artesanos y 

de capacitación agraria, ISDA, HOAC; JOC). 

 

6. Su predilección por los pobres y los obreros fue siempre una constante en su vida. 

Se sentía hijo de un trabajador de Altos Hornos, cosa que nunca ocultó, más bien 

al revés, la esgrimía como elemento de valor. Defendió con todas sus fuerzas a 

los obreros de los abusos y arbitrariedades. Su ayuda a los presos del fuerte de 

San Cristóbal de Pamplona, le llevó incluso a escribirle al mismo Franco 

describiéndole realística y crudamente su penosa situación e intercediendo por 

ellos. Ayudó a los exseminaristas y las religiosas de clausura faltos de recursos. 

Fundó el Dispensario, para atender la salud de los pobres de solemnidad y 

prestarles servicios médicos y medicinas gratis. Invirtió grandes sumas de dinero 

y recursos en las colonias veraniegas para el ocio de los niños y niñas de las 

familias humildes. Murió sin dejar patrimonio alguno. Nunca fue un buen 

administrador de los bienes materiales a los que daba un valor relativo (quizás 

como señal de su vida como religioso). Todo lo que tenía lo daba. Sus allegados 

contaban que lo que tenía había que ocultárselo para que no lo donara y poder 

contar con ese dinero2345. 

 

7. Vivió un gran sensibilidad y preocupación social por las clases económicamente 

más desfavorecidas y obreras2346 (fundación del ISDA, cubría sus necesidades de 

vivienda asequibles, buscaba recursos por medio de la tómbola, les ofrecía un ocio 

muy económico en Benimar, para los hijos de obreros ponía a disposición 

campamentos y escuelas subvencionadas y a su alcance). Cercano al pueblo, él 

mismo vendía tranquilamente boletos en una tómbola cualquier día, un obispo en 

España en los años 50 era algo insólito. Humilde, cercano, revisaba él mismo de 

 
episcopal, con los colgantes de la doble batería de borlas, la tabla en forma de corazón dividida en dos 

partes igual mente expresivas; chimeneas y ruedas dentadas que significan el origen familiar de nuestro 

Prelado y el carácter industrial de su pueblo de nacimiento. El otro medio escudo, San Juan Bosco y las 

insignias salesianas, declara aquello que el Sr. Arzobispo lleva en su pecho desde la niñez y ha sido el 

yunque de su formación total. La Cruz remata el escudo. La leyenda, que lo enseñorea, publica los anhelos, 

nunca desmentidos, de quien un día se consagró por entero a la salvación de los hombres, a llevar a Cristo 

cuantas almas estuvieran a su alcance: “Entrégame las almas y quédate con lo demás” BOAV Jubileo 

Episcopal (diciembre, 1960) 1075, hace referencia a la publicación, cf “Aleluya” (23.10.1960). Manuel 

Graña afirma reportando un artículo del Debate sobre la ordenación de Olaechea obispo de Pamplona: “El 

nuevo Obispo quiere que todo el mundo lo sepa, y para indicarlo ha puesto en su escudo episcopal 

chimeneas y otros símbolos del ambiente en que nació. Acaso es el primer ejemplo en la heráldica de 

nuestro Episcopado […]” “Diario De Navarra” (31.10.1935). 
2345 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 2. 
2346 “Especialización de nuestro amadísimo Sr. Arzobispo en todo aquello que significa ayuda y 

defensa del débil y del necesitado” BOAV Jubileo Episcopal (diciembre, 1960) 1072. Hace referencia a 

“Aleluya” (25.09.1960). 
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obras de las viviendas, … No reparaba en gastos en favor de los necesitados, solía 

decir: “Yo haré lo que deba, aunque deba lo que haga. Dios ya me ayudará”2347. 

 

8. Profundamente religioso y piadoso, gustaba de sentarse en el confesionario2348. 

Celebraba la misa despacio, meditando las palabras y predicaba pausadamente y 

con parresia2349. Disfrutaba participando junto al pueblo en los congresos 

eucarísticos locales. Gozaba en las Misiones Generales, arciprestales y locales. 

Rezaba el rosario diario. Como salesiano fue un gran devoto de la Virgen que 

desarrolló con las advocaciones propias del lugar donde habitaba. Llevaba una 

vida religiosa, en la que los actos de piedad estructuraban su horario. 

 

9. Recibió una formación sólida y segura. Su esquema filosófico y teológico fue 

siempre neotomista, tradicional. Lo normal durante su vida y que lo reflejará de 

una manera diáfana en el Vaticano II, en temas tan importantes como la 

colegialidad episcopal, la libertad de la Iglesia, la posición de María en el esquema 

eclesiológico conciliar. No dudó lo más mínimo de sus planteamientos teológicos 

tradicionales, si bien lo pastoral lo hacían atrevido en algunos planteamientos que 

a otros obispos le podían hacer titubear (interceder por los presos en Navarra, 

recomendar a ciertas personas, defensa de los intereses de la Iglesia…). 

 

10. Esgrimió una evidente capacidad de liderazgo y de organización en los equipos 

de trabajo2350. Sabía elegir las personas adecuadas para constituir diversos equipos 

de trabajo, tanto seglares (José María de Haro, las mujeres de AC, líderes de AC, 

…) como clericales (su secretario personal Joaquín Mestre, la comunidad 

salesiana episcopal, colaboradores estrechos, equipo formador del seminario) y 

sacar lo mejor de ellos (sus auxiliares Jacinto Argaya2351 y Rafael González 

Moralejo2352). Su “afán de protagonismo y “su populismo”, no parecen 

corresponder con su forma de ser, sino que más bien parecen ser el reflejo público 

de este mismo liderazgo positivo, pues ¿para qué le servían tal protagonismo y el 

populismo? Con ellos conseguía un mayor aprecio por la Iglesia y sus 

representantes, un mayor seguimiento popular en las grandes manifestaciones 

eclesiales o marianas, los bienes materiales necesarios para las iniciativas 

diocesanas de beneficencia y caridad. Se le puede calificar de espíritu pragmático. 

En 1966 cuando dimitió a los 77 años, ¿de qué le sirvieron ese pretendido 

populismo y ese protagonismo personal? ¿qué obtuvo para su persona? Poco o 

 
2347 P. DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede valentina…,20. 
2348 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 3. 
2349 Cf ibd. 
2350 Es interesante como organiza el personal salesiano cuando ya no era inspector y recién 

preconizado obispo de Pamplona dirigiéndose y sugiriéndole al inspector salesiano, Antonio Candela, cf 

ASC B731, Olaechea. Carta Olaechea - Candela, Madrid, 02.09.1935. 
2351 “La obediencia, que nos trajo, nos vino en socorro, dándonos el gran consuelo de un Auxiliar, 

que vive y seguirá viviendo, de por vida, en nuestro cariño, oración y gratitud: Monseñor Jacinto Argaya 

Goicoechea, hombre de corazón abierto, fina y culta inteligencia y trabajador sin titubeos ni cansancio. Fue 

él inspirador, alma y vida de todas Nuestras empresas en la Archidiócesis. ¡Qué perla ha dado la bondad 

divina a la Diócesis de Mondoñedo-El Ferrol!” BOAV (octubre, 1960) 776-777. 
2352 “Cuando el Señor lo alejó de Nos [a Jacinto Argaya], nos dio otro consuelo en un preclaro hijo 

de nuestra bendita tierra valenciana, ejemplar, de gran corazón y virtud, de inteligencia vasta y 

primorosamente cincelada por las ciencias profanas, sociales y eclesiásticas, cuya juventud prelaticia da 

esplendor, brío y elegancia a Nuestro trabajo. El Señor pague largamente a nuestro queridísimo Hermano, 

Auxiliar de la Archidiócesis Valentina, Monseñor Rafael González Moralejo, el acertadísimo, incansable 

y cordial socorro que nos presta” BOAV (octubre, 1960) 777. 
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nada. No disponía ni de una vivienda, ni de un coche, ni de dinero en banco, el 

tan querido, aclamado y seguido arzobispo de Valencia. 

Este tema hace pensar también en el Studia di farti amare (Procura hacerte 

querer), que los salesianos imprimen en la forma de actuar de sus miembros. Un 

consejo que el mismo don Bosco brinda a don Rúa, joven director. Este consejo 

pasó a la tradición salesiana como consigna para todos sus miembros, a los que 

recomendaba que intentaran ser apreciados por todos. ¿Eso es populismo o 

protagonismo o es estrategia pastoral para acercarse a todos y ganárselos?2353. 

 

11. Creó una amplia red de amistades y relaciones humanas que le sirvieron 

grandemente para gestionar sus iniciativas diocesanas y prestar favores a 

instituciones o personas amigas. Pone en pie todo un tejido de relaciones con 

seglares de ambiente religioso y político-social, que se esmeraba en cultivar, no 

en beneficio propio, sino de los intereses de la archidiócesis y sus fines. Gozó de 

la amistad sincera y supo usarla para pedir o conceder favores y hacer el bien 

(excarcelaciones, conmutación de penas, fundaciones, gestiones administrativas, 

recomendaciones, favores de todo tipo)2354. “Nació para mandar y pedir”. 

 

12. Fue un generador e impulsor de iniciativas, proyectos e ideas meditadas ante las 

necesidades detectadas (ISDA, Banco de los Desamparados, tómbolas de caridad, 

construcción de viviendas, iniciativas educativas, colonias, grandes 

peregrinaciones y misiones, conmemoraciones multitudinarias, devociones 

populares, Plan Sur), o sobrevenidas (Riadas de 1949 y de 1957, catástrofes 

naturales). Sus iniciativas fueron numerosas y en campos diversos: Escuela de 

Periodismo (1960), Patronato de Enseñanza Santiago Apóstol (1960) Sacerdote 

pastoral: catequesis, juventud, misiones ad gentes, todos los estados (Bodas de 

Plata, Bodas de Oro), las grandes misiones de 1949 y 1955, la devoción popular 

mariana a la Virgen de los Desamparados, coronaciones de vírgenes populares. 

Si bien hay que reconocer que no se trataban de iniciativas concebidas sólo por él, 

sino más bien reinventadas por él. Reelaboradas y adaptadas, fórmulas y 

versiones, eso sí, creadas por él. Olaechea observa, lee en revistas, curiosea, 

reflexiona y aplica adaptando las iniciativas que intuye prácticas para las 

necesidades que detecta entre sus feligreses. Valgan como ejemplo la tómbola, ya 

iniciada en Pamplona; el Patronato de Viviendas, ya experimentado en Córdoba; 

Benimar, ya puesto en marcha en Pamplona, con el nombre de Oberena, inspirada 

en modelos estadounidenses; el ISDA puesto ya en marcha anteriormente en otras 

diócesis; el ISO ya presente en la ACNP antes de la guerra. Aunque algunas 

llegaron a alcanzar más fama que sus originales (v.gr. la tómbola de la caridad, 

Benimar, …). 

 

13. Su pasión por la educación y la formación. En una reunión de señoras, fue 

preguntado por una madre sobre la edad en la que debía comenzar la educación 

de los hijos, a lo que Olaechea respondió rápidamente: “Un siglo antes de 

nacer”2355. Aquí aparece el Olaechea más salesiano. La atención a los niños y los 

 
2353 Cf Egidio VIGANÒ, Studia di farti amare, en “Atti del Consiglio Generale” 69/326 (1988) 3-

24. 
2354 Su carta con motivo de su jubileo termina con dos peticiones, una para la parroquia, la iglesia 

y los más pobres y otra en favor del seminario de Moncada, ninguna para él mismo, cf BOAV (octubre, 

1960) 780-781. 
2355 Anécdota recogida en P. DE PABLO, Un arzobispo salesiano en la sede valentina…, 16. 
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jóvenes pertenecía al núcleo más genuino del carisma salesiano. Fue esencial en 

toda su labor la importancia prestada a la educación. Era conocida la consigna que 

daba a los constructores de viviendas del Patronato Diocesano: “Antes de que 

lleguen los primeros inquilinos deben estar construidas las escuelas para que los 

chicos no pierdan clases. La iglesia ya la haremos a continuación”2356. Las luchas 

por todo tipo de enseñanzas: primaria, secundaria, bachillerato, profesionales, las 

nocturnas, universidades laborales y de enseñanza superior, las Normales de 

Magisterio, el seminario, religiosas y centros de formación sacerdotal. Ninguna 

de ellas escapó a su interés tanto en el plano legislativo, como en el práctico. La 

fundación del Patronato de Escuelas, la labor de inspección, la lucha para que 

todos pudieran tener acceso a la educación, de calidad, y la cercanía a los 

religiosos y religiosas dedicados a la educación. 

El anticiparse a las necesidades, el ver más allá del presente, lo convirtió en un 

reconocido y hasta temido adversario en los temas educativos por los políticos del 

Régimen. Viejo luchador por la libertad de enseñanza y por el acceso de los 

económicamente más débiles, toda su vida estuvo marcada por esta lucha. En la 

Ley de Enseñanzas Medias de 1953 hasta la ley de la Educación General Básica 

de 1970, su palabra, autorizada era escuchada y valorada. 

 

14. Fue político hasta la médula, en el sentido etimológico del término y en el sentido 

amplio, eso sí, no fue político de partidos o tendencias de intereses políticos: 

 
“Para mí no ha habido colores [políticos]. He ayudado a todos. A mí no me 

interesan las tendencias [políticas], sino las almas. Amo a los políticos, pero estoy 

apartado de toda política. En política quiero ser químicamente puro”2357. 

 

 La motivación de esa defendida y pretendida postura apolítica estaba 

fundada en su consciente labor de pastor de todos. 

 
“Yo me debo a todos los fieles que Dios me han confiado. Entre ellos los hay de 

todas las tendencias y de todas las ideas. Si yo me pronunciara por una política 

determinada, muchos se me apartarían, y yo tengo que ser el padre de todos para 

llevarlos a Cristo”2358. 

 

Fue un pragmático en lo político. Actuó con los medios a su alcance y los 

aprovechó para conseguir sus fines. 

 

15. Promotor, animador y cofundador de tres institutos seculares femeninos: las 

operarias diocesanas de Magdalena Aulina (1933), las Auxiliares del Buen Pastor 

de Villa Teresita (1942) y las misioneras de Cristo Jesús (1944). Guio 

espiritualmente a los tres institutos y a sus fundadoras, Magdalena Aulina, Isabel 

Garbayo y Carmen Sanz, a su personal directivo-formativo y a muchas de sus 

miembros. Todas le daban el nombre de Padre (en sentido cariñoso y de 

paternidad espiritual). Sus consejos fueron decisivos y siempre acudían a él en sus 

dificultades2359. Su protección se vio reflejada en su expansión de Navarra a 

Valencia. El epistolario ofrece un gran número de cartas con las fundadoras y los 

institutos seculares. 

 
2356 Cf ibd., 19. 
2357 J. ARIAS, Don Marcelino Olaechea…, 30. 
2358 Ibd. 
2359 Cf ASC B731, Olaechea. Ricardo Nácher, algunos datos biográficos…, 3. 
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16. La apertura y el aprecio a los valores propios de la tierra en la que trabajaba (La 

Coruña, Madrid, Navarra, Valencia), captando su esencia cultural y folklórica y 

aprovechándola para hacer el bien. Vasco abierto y empático. Amó tanto al pueblo 

navarro2360 como al valenciano, con ciertas dosis de idealización en la exaltación 

de sus valores propios regionales2361. Unía su identidad cultural con sus raíces 

religiosas por medio de lo cual llegaba con facilidad al sentir y al corazón del 

pueblo. Era popular, no populista. 

 

17. Usó los medios de comunicación de su tiempo para la evangelización. Supo crear 

ambiente de expectación, escribió en los periódicos locales y nacionales, habló 

mucho en la radio, prologó libros, en sus últimos tiempos favoreció los 

documentales televisivos. Su estilo de hablar y escribir era claro, directo y sin 

artificios, con ejemplos, con imágenes, con sueños, incluso con anécdotas, 

chascarrillos, citas bíblicas. Conecta con el sentir popular de la época (cartas 

pastorales, alocuciones radiofónicas, producción, apreciado prologuista y 

articulista). Estimado en los medios de comunicación. “Estaba sólidamente 

formado, privilegiadamente informado y era un espléndido comunicador”2362. 

 

18. Comprendió, enmarcado siempre dentro del esquema jerárquico de la eclesiología 

anterior al Vaticano II, la importancia de la incorporación del mundo seglar a la 

misión de la iglesia tanto en el campo social (AC), como en el mundo obrero 

(HOAC, JOC, JAC, JEC…). Creía sinceramente que sin los seglares no era 

posible sacar adelante la cantidad de iniciativas que pretendía para su 

archidiócesis, y también entendió que era necesario formarlos bien (ISDA, 

Catequesis, Escuelas de formación). Dentro de este esquema, dedujo la 

importancia de la elección de consiliarios-sacerdotes competentes para que 

supieran acompañar inteligentemente a estos seglares. 

 

19. Estuvo atento especialmente a las necesidades de la mujer, sin salirse del esquema 

tradicional de su papel en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo, promovió a la 

mujer, siguiendo el modelo imperante en la sociedad, en su rol de esposa, madre 

de sus hijos, ama de casa, catequista, maestra y animadora de muchas iniciativas 

 
2360 “Pueblo de singular nobleza es el pueblo navarro, pueblo profundamente religioso el de ese 

castillo roquero de las santas tradiciones de fe y patria. El nos dio en los fieles y en las Autoridades todas, 

en particular en las de nuestra Sede Episcopal, en los caballeros sin miedo y sin tacha, que integraron, a 

través de los días, su Ayuntamiento y la Diputación Provincial y Foral, Señora de Navarra, madre 

majestuosa y providente de todos sus hijos y guardadora celosa de todas sus glorias […] uno de los mejores 

pueblos de la tierra” BOAV (octubre, 1960) 775-776. 
2361 “Nos destinó a una tierra que es un paraíso, por la claridad del cielo, la suavidad del aire, el 

amor, la inteligencia y el trabajo de sus incomparables colonos. Nos destinó a unos fieles de abierta v 

arrolladora cordialidad, de talento sutil y rápido, y de la más fina sensibilidad artística; y lo que más vale, 

a unos fieles de acrisolada honradez, de acendrada piedad a Jesús Eucaristía y de locura de amor filial a la 

Virgen, Madre de Desamparados. Nos destinó a un clero modelo, cultísimo y celoso, aureolado por corona 

de sabios v de santos, que ya ha dado Vicarios de Jesucristo a Nuestra Madre la Iglesia Católica y no pocos 

Prelados insignes a la Patria; a un clero que ha sellado con sangre de centenares de mártires la fe que 

predican su vida y sus palabras. Nos destinó a unas Autoridades tan nuestras que han hecho y hacen suyas, 

como los diarios y la radio, las empresas ideadas, en bien de las almas, por su Arzobispo; unas Autoridades 

que tuvieron un día la bondad de otorgarle el honor más grande que él podía anhelar; el único honor que de 

tejas abajo le llena: «ser hijo de Valencia»” BOAV (octubre, 1960) 776. 
2362 E. HERNÁNDEZ GARCÍA - E. ALONSO DE SALTOCILDES, Marcelino Olaechea Loizaga, en Con 

tu Auxilio…, 339. 



CONCLUSIONES 

413 
 

eclesiales. Se preocupó largamente de poner en marcha iniciativas que atendieran 

a su formación social (Escuela de Enfermería, Escuela de Asistentes Sociales, 

Institutos Femeninos, Escuelas de Magisterio femeninas, ISF), familiar (HOPAC) 

y eclesial (Sedes Sapientiae…). 

Sobre esta última iniciativa cabe recabar la sensibilidad hacia la formación de las 

religiosas a las que consideraba una de las más importantes fuerzas con las que 

contaba la iglesia para catequizar, formar y atender a los fieles en sus necesidades 

más básicas por lo que era necesario formarlas bien y sólidamente. 

 

20. Contó con una vida larga en años que tenemos que entender siempre en evolución, 

construcción y cambio continuo. Fue como un bargueño bien aprovechado, lleno 

de cajitas, espacios secretos y escondrijos sorprendentes. Multitud de contextos y 

situaciones diferentes, lugares y servicios. No tuvo una vida acomodada a un lugar 

y a un contexto. 

De los inicios del siglo XX en los que se formó al Vaticano II ya en entrada la 

segunda mitad del siglo, la mentalidad, la sociedad, la cultura y la iglesia habían 

cambiado mucho. Poseyó una personalidad que vivió sumergida en una 

mentalidad tradicional, propia de su tiempo (una moral estrecha y exigente y un 

marco intelectual tomístico y tradicional) y de la Iglesia que le tocó vivir (nació 

en 1889). Tras la guerra vivió en un ambiente de nacionalcatolicismo, en el que 

se sintió cómodo, si bien siempre entendió la necesidad de independencia que 

tenía la Iglesia por derecho. 

Fue evolucionando desde una juventud creadora, expansiva e innovadora, a una 

vejez más conservadora, a la defensiva y defensora de los valores tradicionales. 

Sus esquemas ya no podían modificarse con la misma facilidad que en sus 

primeros años. La fijación de sus esquemas mentales cumplía sus normales 

ritmos. Al inicio de este gran evento eclesial contaba ya con nada menos 73 años 

largos de entonces y una vida que había confrontado con la praxis y en la que 

había recogido abundantes frutos. El cambio era más difícil, que la acomodación 

a lo antiguo y lo ya sabido y experimentado. 

De ello podemos entender su capacidad de adaptación a los diversos contextos y 

situaciones, hasta sus últimos años en los que aparece cierta esclerotización 

mental frente a los comportamientos modernos (hábito talar, la piedad tradicional, 

el ecumenismo). 

 

21. Hay dos momentos biográficos que parecen importantes en su vida y donde se 

concreta esa expresión que él mismo acuña, y que se hace realidad, “no tengo 

madera de mártir”. 

La primera la detectamos en los primeros momentos de la rebelión militar en 

1936. Navarra era terreno carlista y tradicionalista. Tras unos inicios de titubeos, 

se unió al alzamiento. Pronto comenzaron a llegar a sus oídos, sus párrocos le 

informaban, de los actos indiscriminados de represión de las izquierdas en los 

pueblos navarros. El testimonio de Marín Ayerra es un botón de muestra de un 

clérigo que no pudo soportar esta injusticia. Es verdad que Olaechea, 

valientemente alzó su voz autorizada, en la alocución No más sangre, como hemos 

visto, pero no pudo o no quiso ir más allá de la denuncia general. No tenía sangre 

de mártir. 

La segunda fue ya más de un cuarto de siglo después, en 1962. Franco, sabedor 

de la reunión de Múnich de la oposición democrática, arremetió contra José María 

Gil Robles en su visita a Valencia. Lo mismo hicieron grupos en la plaza del 
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Ayuntamiento de Valencia con Franco presente y Olaechea, que estaba allí en el 

balcón. Mientras era linchado verbalmente Gil Robles, en presencia del arzobispo, 

éste no tuvo ninguna palabra ni ningún gesto a favor de su amigo. Aquello le dolió 

en el alma al representante del centro-derecha democrático y católico. Se sintió 

ninguneado y calumniado en toda regla y, para dolor suyo, no defendido por 

Olaechea, al que consideraba un amigo sincero. El prelado no supo o no reaccionó 

ante tamaña acción imprevista, incluso después cuando entabló con él un pequeño 

diálogo epistolar, no reconoció su error, sino que mantuvo que no tenía otra forma 

de actuar. No tenía sangre de mártir. Se volvió a equivocar. 

 

22. Su relación con el Régimen de Franco fue evolucionando desde una cierta cautela 

y precaución, a una aceptación, no exenta de límites y líneas rojas. No se puede 

afirmar sin más que fue un partidario incondicional de Franco o un fascista 

recalcitrante, este apelativo no hace justicia a lo que hemos podido estudiar y no 

existen datos para sostenerlo y afirmarlo con rotundidad. Un partidario 

incondicional de Franco, no le escribe la carta que le envió en 1940 sobre la 

condición infrahumana en la que vivían y como eran tratados los presos del fuerte 

de San Cristóbal, una cárcel franquista; un incondicional de Franco no hace la 

reflexión que hizo ante el referéndum de 1947 en el que se abstuvo por motivos 

nada franquistas; un partidario de Franco no hace la reflexión que hizo al ser 

nombrado en 1955 Procurador en Cortes, ni pediría consejo a la Santa Sede, como 

repitió en 1963 al ser nombrado Consejero del Reino. Es también cierto que con 

el tiempo y con los años, esas líneas rojas impuestas al Régimen, se desdibujaron 

más, quizás porque este ya no era el de tiempos pasados, quizás porque los temas 

políticos le interesaban menos, pensaba más en el bien morir, aunque siempre 

existieron esas líneas rojas. Su tiempo había pasado ya, ahora les tocaba a otros. 

 

23. Concluido el Concilio Vaticano II con 76 años a la espalda, no era ya el Olaechea 

de los años iniciales, pletórico de fuerzas e ideas creativas y prácticas. Se había 

vuelto más conservador, menos optimista y con ideas más recelosas a los cambios 

tanto a nivel político como eclesial. Su desorientación inicial tras la experiencia 

conciliar se estaba convirtiendo. en una esclerosis mental y física. Terminó de 

completar este descenso de ideas y fuerzas su dimisión, casi inesperada. Era el 

primer grupo de obispos llamados a presentar su propia dimisión, y lo más 

sorprendentes y doloroso para ellos, que fuera aceptada por Pablo VI. Al no tener 

ya la autoridad ni el cargo activo que su servicio de arzobispo le permitía y le 

exigía su vida tomó otros derroteros. Se dedicó a predicar, conferenciar, y, de 

manera especial, a escribir. Sus artículos en los periódicos nacionales reflejaban 

muy a las claras esta mentalidad conservadora y tradicional en la que, 

evidentemente, se sentía reflejada una parte de la iglesia española, fieles y 

clerecía. Su personalidad se volvió más intimista y egocéntrica, su pensamiento 

combativo y vivaz era ya cosa del pasado. Su salud, desde siempre maltrecha, y 

su preparación a su despedida final de todos marcaron sus últimos años. Su 

zozobra y su preocupación por el futuro de España y de la Iglesia, pasaron a un 

seguidísimo plano. 

 

Con estos veintitrés rasgos tenemos material más que suficiente para poder 

responder a la primera pregunta, ¿Quién fue Marcelino Olaechea? Ya tenemos elementos 

para poder levantar nuestro personaje con su rostro, comprenderlo y narrar su historia. Ya 

se puede construir un mapa comprensible y completo de la vida de Olaechea. Su primera 
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biografía completa y fundada, siempre incompleta y con sus límites, con los datos que 

tenemos, tenemos elementos de sobra. Pero, atentos, no se trata solo de una biografía 

personal e íntima de Olaechea, sino también nos ha interesado en la medida que tenía 

repercusiones políticas y sociales en la que se puede rastrear la mentalidad de uno de los 

prelados que formaban parte de la jerarquía eclesiástica más importante del país en 

tiempos de Franco2363. La primera aportación de esta tesis está presentada. 

Retomemos en estas conclusiones la segunda pregunta que planteamos al 

comienzo de nuestro trabajo: ¿Por qué su implicación en el campo social durante su 

episcopado valentino? ¿Qué hizo realmente por la sociedad que le tocó vivir? Parte de la 

respuesta, ya la hemos dejado clara. La implicación de Olaechea en los temas sociales 

encuentra sus raíces en sus orígenes familiares, en su formación salesiana y en el sustrato 

del catolicismo social valenciano (situación de pobreza y de sensibilidad). Estos tres 

elementos responden a ese porqué. 

Para responder a la segunda parte de la pregunta, sobre lo que aporta Olaechea en 

este campo, hemos estudiado y profundizado las iniciativas sociales que lleva adelante en 

Valencia en el capítulo III de este trabajo. 

Recorramos las iniciativas sociales impulsadas por Olaechea para analizar sus 

intenciones: 

 

a) Político-legislativas. En estas iniciativas políticas y de elaboración de leyes es 

donde más claramente se demuestra la defensa de los intereses de la Iglesia, frente al 

intento político de ciertos sectores falangistas de fagocitar los espacios de libertad e 

independencia existente en el Régimen que, bajo el paraguas de la Iglesia, aún existen 

legalmente en la sociedad española2364. Las leyes se centran en la regulación y 

ordenamiento tanto de la educación en sus distintos niveles, como en la representación 

política. El falangismo intenta por medio de iniciativas legislativas extender y consolidar 

sus espacios de poder y control. Es la lucha interna entre los diversos grupos ideológicos 

convergentes en el franquismo. El control por parte del Estado de la vida de la Iglesia fue 

durante el franquismo una espada de Damocles sobre la Iglesia, a la que no le faltaron 

momentos de tensión (Enseñanza Media, el control de la enseñanza con los títulos o la 

inspección o los tribunales de examinación). Y la representación política que para algunos 

fue una ocasión perdida para acelerar la apertura del Régimen (Cabezas de Familia, 

Representación familiar en las Cortes…). Olaechea defendió en sus actuaciones la 

libertad de la Iglesia, incluso con cierta intransigencia, frente a algunos hombres de Iglesia 

que no lo advertían o podían entender que se podía ceder en ese terreno. 

 

b) Económicas. Olaechea intentó conseguir medios económicos por su cuenta, en 

una sociedad pobre y escasa de recursos, acudiendo al ámbito privado y la autogestión a 

 
2363 Este trabajo se une a la conclusión de el historiador Berzal de la Rosa sosteniendo que el mejor 

conocimiento de biografías de personalidades relevantes de la jerarquía eclesiástica [en nuestro caso 

Olaechea] “impugnaron con pruebas las simplicficaciones al uso sobre las relaciones entre la Iglesia 

católica y el Régimen de Franco, en especial aquellas que insistían en la identificación plena y sin fisuras 

entre los intereses de ambos actores, el avance hitoriográfico de los últimos quince años [celebrado en 2015] 

ha venido a refrendarlo” E.  BERZAL DE LA ROSA, Iglesia y franquismo: tensiones dentro de una estrecha 

colaboración, en Feliciano MONTERO - Julio de la CUEVA – Joseba LOUZAO (eds.), La historia religiosa de 

la España cotemporánea: Balance y perspectivas. (= UAH obras colectivas, Humanidades, 70). Alcalá de 

Henares, Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones 2017, 106. 
2364 La afirmación de la profesora Ángela Cenarro para Aragón se puede extrapolar para toda 

España: “Entre la Iglesia y FET-JONS se desató una fuerte rivalidad por la movilización e ideologización 

de la población, de la cual el partido fascista fue un claro perdedor” Ángela CENARRO LAGUNAS, Elites, 

partido, iglesia. el régimen franquista en Aragón, 1936-1945, en “Studia historica. Historia 

contemporánea” 13-14 (1995-1996), 98. 
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través de iniciativas no estatales. El Banco de Ntra, Sra. de los Desamparados, pese a 

estar bien organizado y planificado, no llegó nunca a ofrecer los resultados económicos 

apetecidos por Olaechea, pese a la bondad teórica de la iniciativa. Todo lo contrario, 

sucedió con la Tómbola de la Caridad, que llegó a sostener económicamente todas las 

iniciativas sociales benéficas de la diócesis casi en solitario. Olaechea no se cansó de 

transmitir, por todos los medios a su alcance, que los beneficios de la Tómbola eran 

exclusivamente para estas obras sociales y benéficas, nunca para esas otras iniciativas que 

la archidiócesis llevaba adelante como el seminario, la formación de los sacerdotes, los 

cultos, las fiestas. El apoyo de la AC se convirtió de esta manera en vital para conseguir 

estos medios económicos, que no provenían de la iniciativa estatal. 

 

c) Educativas. Era un vasto campo de acción que Olaechea conocía muy bien. La 

independencia y la creación de una extensa red de centros educativos pertenecientes a la 

iglesia caminando paralelamente a la red de centros educativos pertenecientes al estado 

fueron objetivos prioritarios. Escuelas, Enseñanza Primaria, Media, Magisterio, Escuelas 

Universitarias y de capacitación agrícola, fueron algunos de los campos que promocionó. 

Especial atención tuvo con las personas de los maestros. Su sólida formación en 

las Escuelas de Magisterio, su relevancia social, con la celebración del día del Maestro y 

la defensa de sus intereses de clase, con la Asociación Católica de Maestros, fueron 

algunos de los principios que defendió. Consideró la educación y el magisterio como uno 

de los elementos clave del desarrollo de una sociedad.  

Del mismo modo promovió, como salesiano, la formación técnica, profesional y 

moral de los alumnos aprendices de un trabajo técnico por medio de los colegios 

profesionales bien organizados y las universidades laborales bien planificadas y provistas 

(promovidas por el Régimen). 

En ámbito diocesano, creó dos iniciativas particulares en el campo educativo que 

cumplieron singulares servicios en la archidiócesis: el Instituto Roque Chabás y la 

Escolanía. El primero quería ser expresión de una iniciativa cultural en su vertiente 

histórica de la archidiócesis. Rendir un homenaje a esos hombres de gran cultura que se 

dieron entre los miembros del clero diocesano y recoger y cuidar toda esa producción 

eclesial anexa (horarios de cultos, de procesiones, informes de actuaciones e iniciativas 

parroquiales, grupos particulares organizados, programas de cursillos o grupos, 

informaciones artísticas de reformas, …) para que fuese conocida y se recogiese 

inteligentemente, fueron sus fines primordiales. Sin embargo, esta institución no llegó a 

cuajar del todo y tuvo una corta vida. La Escolanía, que era una respuesta muy valenciana 

a su cariño a la Virgen de los Desamparados y a la vez una expresión del gran aprecio por 

la música del pueblo levantino, fue un rotundo éxito. Ésta fue una de las instituciones que 

más recogieron el sentir popular de Valencia. Supo reunir, como pocas, la religiosidad 

popular mariana y las sanas costumbres valencianas. 

 

d) Socio-laborales. Es el otro gran campo en que Olaechea empleó gran número 

de fuerzas, recursos y personas. Estaba convencido que una buena formación en el campo 

de la DSI en todos los estamentos eclesiales, sacerdotes, empresarios, obreros, mujeres, 

redundaría en una mejora del tejido social y en la tan acariciada paz social. El ISDA fue 

una feliz iniciativa que quiso atender esta necesidad. El ISO, el ISP, la ISF, el IES, las 

jornadas sacerdotales, fueron concreciones con diverso resultado. La dignidad de toda 

persona, el salario familiar justo, la fraternidad entre patronos y obreros fueron elementos 

claves de su trabajo social. En sus objetivos y bases, fundamentados en una formación 

anterior al Vaticano II, se observa todavía una fuerte carga de paternalismo, aunque ya se 
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vislumbraba una justicia social sobre la que basaban parte de sus iniciativas, sobre todos 

a partir de los 60. 

Una iniciativa original y muy interesante por su repercusión entre el clero joven 

que se formaba fue la de los seminaristas-obreros de finales de los años 40. No hemos 

encontrado la conexión con otras experiencias eclesiales de este tipo. Evidentemente la 

experiencia de los curas obreros franceses pudo influir, pero son experiencias de diversa 

naturaleza. La de los seminaristas era más de tipo educativa-formativa, mientras que las 

de los curas era más apostólico. Tampoco conocemos la influencia del rector del 

seminario, Rodilla, en ello. Es una experiencia que merecería la pena ser profundizada. 

La HOAC, la JOC y los grupos especializados de la AC constituyeron la base del 

movimiento obrero y sindical del tardofranquismo y del proceso democrático. Olaechea 

tuvo simpatía y protección hacia estos grupos, con los que compartía sus principios, no 

tanto sus estrategias de acción. Esa simpatía fue mutua, aunque ya en los últimos años 

estuvo más alejado de ellos  

Su atención a un mundo como es el de la emigración comenzó tempranamente 

con ese estudio que le encargó la Comisión Episcopal de las Migraciones. El estudio-

informe se tituló Hispánica gens y comenzó centrándose en los exiliados políticos en el 

extranjero, sobre todo en Francia. Su preocupación material y también religiosa y moral 

fue importante. Algo más tarde se desarrollaría, la Delegación Diocesana de la Migración, 

muy unida a Cáritas, ya con otro perfil de personas en los años 50 y 60, más centrada en 

la pobreza material que en la intención ideológica. 

Una iniciativa muy original, enriquecedora y solidaria fue la de los sacerdotes que 

iban de misioneros a América Latina (OCSHA), de manera especial la relación tan 

peculiar que se creó con la diócesis chilena de Copiapó. Fue un enriquecimiento de ida y 

vuelta, enriqueció a Chile con personas de gran nivel humano y eclesial, y enriqueció a 

Valencia con esa gran sensibilidad con los más pobres (teología de la liberación). 

 

e) Inmobiliarias. Se trataba de responder a uno de los más graves problemas al 

que se enfrentaba la clase trabajadora: encontrar una vivienda digna a su alcance. Es cierto 

que se trataba de un problema generalizado a nivel mundial tras la Segunda Guerra y en 

pleno crecimiento demográfico. En España tenía la particularidad de unir a todo ello, una 

dura posguerra civil de pobreza material y carestía. Olaechea unió además la 

consideración de una pobreza moral, falta de espacio, promiscuidad entre los diversos 

sexos, falta de intimidad. Una vivienda digna, iba a la par de una familia digna y de una 

sociedad digna. La vivienda, especialmente en propiedad, le ofrecía a la familia 

estabilidad, intimidad, un núcleo social estable y sano e integración en el tejido social. 

Olaechea trabajó especialmente en la capital, sin dejar de apoyar las iniciativas 

parroquiales en los diversos pueblos de la archidiócesis. En total fueron unas 1.509 

viviendas, de las que 1.120 se levantaron en Valencia capital y 389 en el resto de la 

diócesis. Las grandes aportaciones económicas que lo apoyaron venían de la tómbola y 

de las instituciones del Estado (INI, DGRD). El Patronato sirvió para coordinar el 

esfuerzo social en este campo vivienda y promover una imagen positiva de la Iglesia y 

Olaechea ante sus feligreses. 

 

f) Sanitarias. Atender la salud de las clases obreras y desfavorecidas que estaba 

desatendidas y en manos de acciones de beneficencia puntuales (campañas de 

vacunación, erradicación de enfermedades propias de la pobreza). No era nada fácil. Se 

necesitaba un personal cualificado, doctores y personal sanitario, los medios materiales 

específicos y abundantes (medicamentos y material sanitario) y la conciencia general del 

cuidado de la propia salud. El esfuerzo de un Estado pobre en recursos no era, 
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evidentemente, bastante. La iniciativa privada y de la Iglesia debía cubrir 

subsidiariamente estas necesidades, o, de lo contrario, quedaban sin cubrir. El 

Dispensario Diocesano cubrió en la ciudad de Valencia, las necesidades puntuales, 

trámite los dispensarios parroquiales, lo que no era poco, pero la iniciativa más eficaz a 

largo plazo en este campo fue la Escuela de Enfermeras. Aquí no se trataba de una acción 

puntual, que cumplía su función, sino de formar a largo plazo buenas profesionales en la 

atención sanitaria con unos sólidos valores morales cristianos. Su éxito fue avalado por 

la valoración y estima de las profesionales formadas en esta institución y por su 

reconocimiento oficial que llegó hasta ser la institución incorporada en el sistema 

universitario valenciano. 

 

g) Atención a la mujer. Este campo, siempre dentro del esquema tradicional de la 

mujer en la sociedad, llamó la atención por la variedad de iniciativas formativas y de 

promoción que Olaechea puso en marcha. Una de las razones de esta multiplicidad pudo 

ser la escasez de las mismas, excepción hecha del Sindicato de la Aguja, el HICSO, y el 

puesto que la misma mujer iba conquistando en una sociedad que progresaba y se 

modernizaba lentamente, incorporando a la mujer cada vez más en el mercado laboral 

que reconocía su aportación. Formar a la mujer parecía haberse convertido en una de las 

estrellas del episcopado de Olaechea. Los colegios, las Filiares del Instituto Femenino, la 

Escuelas de Magisterio de la Iglesia femeninas, las Escuelas de Enfermeras y de 

trabajadoras sociales, el Colegio Mayor femenino, ISF, HOPAC, HOMALIS, … fueron 

las caras concretas de esa formación. Interesante fue la iniciativa formativa de las 

religiosas, el Instituto Sedes Sapientiae, que seguía el modelo del Regina Mundi de Roma. 

Esta iniciativa reforzó el papel de la religiosa en el campo educativo y sobre todo en el 

mundo religioso, en el que había sido considerado poco valiosa. Este es otro caso evidente 

de la inteligencia práctica de Olaechea, aplicando en su archidiócesis soluciones ya 

empleadas con éxito en otros lugares. 

 

h) La comunicación social. Que fue entendiéndose primero como instrumento 

divulgador de masas, y más tarde como creador de cultura popular. La publicación escrita, 

la radio y el cine-televisión se convirtieron en elementos de divulgación, propaganda y 

formación (en valores). De nuevo su actuación en el mundo de la comunicación social 

pasa por la formación: la Escuela de Periodismo. La experiencia de Herrera Oria, había 

iluminado a muchos hombres de Iglesia sobre la importancia de defender los principios y 

los valores morales de la Iglesia desde las hojas de un periódico. Era necesario formar a 

buenos profesionales en este campo, así como necesitaban una buena Agencia de Noticias 

que distribuyera las noticias que ayudaban a la construcción de una sociedad cristiana. En 

esos mismos años, el cine se popularizaba más y más tomando dimensiones de medio de 

masas y los noticiarios cinematográficos, presentes ya desde comienzos de siglo en los 

países más avanzados., se convirtieron en divulgadores de masa popular. El Régimen 

aprovechando esta capacidad, creó en 1942 el NO-DO (Noticiarios y Documentales), 

como un servicio de difusión de noticiarios y reportajes de obligatoria exhibición en los 

cines de España, posesiones y colonias, al mismo tiempo que, algo más tarde, comenzaba 

a expandirse la televisión (1956). Todos estos cambios influían en las costumbres de los 

hogares valencianos, al mismo tiempo que incorporaban nuevos lenguajes y técnicas 

comunicativas que influían en sus gustos, valores morales y mentalidades. Aquí se jugaba 

mucho socialmente. Estaba en marcha una de las revoluciones culturales más importantes 

de nuestro tiempo. Olaechea, aunque ya algo mayor, comprendió algo de ello. Él siguió 

fiel a la prensa y las publicaciones escritas. Su labor de prologuista apreciado, fue un 

continuum durante toda su vida, lo mismo que prolífico escritor de artículos en los 
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periódicos, en los que se sentía libre y le permitía dar rienda suelta a su personalidad, 

hasta su muerte en publicaciones conservadoras. 

 

i) Ayuda en emergencias y catástrofes. Fueron los momentos puntuales en los que 

los sentimientos de solidaridad y de unión frente a una agresión externa (catástrofes 

naturales) alcanzaban su máxima expresión. Inundaciones, sequías, grandes accidentes, 

movilizaban recursos humanos y materiales con facilidad. Valencia vivió con las riadas, 

especialmente la de 1957, una gran corriente de solidaridad que la hizo más sensible a 

este tipo de sucesos y emergencias sociales que azotaron otras zonas o regiones. El papel 

de Olaechea en estas situaciones catapultó su popularidad a nivel nacional. 

 

j) Cuidado del ocio y tiempo libre. Este elemento fue creciendo cada vez más, con 

las mejoras sociales y el desarrollo económico de la sociedad. La preocupación de 

Olaechea por el tiempo de ocio y tiempo libre de los niños y jóvenes, especialmente 

aquellos de las familias obreras o con escasos recursos, era muy propio de su ser salesiano 

y una preocupación que le llevó a preparar, atender y planificar esta atención con las 

colonias a infantiles y juveniles2365. En las colonias infantiles y juveniles se atendieron de 

1949 a 1965, a miles de niños-jóvenes y niñas-jóvenes. Los salesianos aún recuerdan estas 

colonias del pantano de Benagéber, llamado entonces del Generalísimo, que dirigían en 

aquellos veranos de los años 50-60. 

 

Pero fue Benimar sin duda la estrella más creativa en este campo, la Escuela de 

Deporte de la Iglesia. Un espacio creado e instalado en la playa Valenciana de Nazaret, 

acogió un gran abanico de iniciativas para el tiempo libre: baño en el mar, piscina, 

actividades deportivas, iniciativas culturales, veladas literarias y artísticas, cine y teatro, 

veladas recreativas, restauración.... Todo lo cual fue evolucionando desde una atención 

privilegiada más centrada en la familia, a una atención más centrada en el deporte. Fue 

visitada por el Jefe del Estado, por ocho ministros, un presidente de las cortes (Esteban 

Bilbao), tres cardenales, varios embajadores, más de cien obispos y un buen número de 

personalidades extranjeras. Fue un auténtico y vistoso escaparate para todas las iniciativas 

de Olaechea. Además de un espacio popular para las familias obreras valencianas y un 

semillero de primer orden para el deporte valenciano, especialmente el fútbol. 

En su desarrollo y promoción de iniciativas sociales, que hemos expuesto en estas 

conclusiones, se puede detectar claramente que junto al evidente cambio social que va 

viviendo la sociedad española, corre parejo la decadencia física y creativa de Olaechea. 

Las tres etapas de su episcopado valentino dejan clara constancia de ello. 

Las intenciones de su implicación en las iniciativas sociales nacen de su propia 

sensibilidad personal y de las necesidades del momento que se vive. Teniendo en cuenta 

que la sociedad, como elemento vivo va cambiando, la Valencia que Olaechea encontró 

y describió en su primera carta pastoral a mitad de los años 40 no es la misma de la mitad 

de los 60 y por tanto sus necesidades. Las carencias de una sociedad pobre, son de primera 

necesidad (comida, ropa, vivienda …), las de una sociedad sumergida en el desarrollismo 

son otras (educación, ocio,…). Los cambios eclesiales y sociales han sido evidentes y 

 
2365 Tema muy trabajado y sistemado por el sociólogo francés Joffre Dumazedier (1915-2002) uno 

de los pioneros de la sociología del ocio, cf Joffre DUMAZEDIER, Hacia una civilización del ocio, Edición 

Estela SA, Barcelona 1964. El ocio juvenil en el campo educativo ha sido estudiado en el contexto de 

Valladolid, cf Sofía RODRÍGUEZ SERRADOR, El ocio en el entorno educativo. Valladolid, 1920-1959, en 

Mónica MORENO SECO (coord.), Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates. (Actas del XIV Congreso de 

la Asociación de Historia Contemporánea, Alicante, 20-22 de septiembre de 2018), Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, Alicante 2019, 1368-.1381. 
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Olaechea no los asume todos. Y que su edad y, por tanto, sus fuerzas no son las mismas. 

Llegó con 57 y terminó con 77 (de aquella época). Sus energías y su ímpetu habían 

mermado. Sobre sus intenciones podemos afirmar: 

 

1. Olaechea no fue indiferente ante las penurias materiales y sufrimientos 

morales de los valencianos. 

 

2. Olaechea gestionó millones de pesetas e ingentes recursos materiales no 

enriqueciéndose materialmente con ello. Por ejemplo, ya retirado no disponía 

de vivienda en propiedad ni de coche propio y en su testamento no dejó dinero 

o propiedades a herederos, salvo pertenencias personales. 

 

3. Olaechea lanzó una numerosa serie de iniciativas sociales frente a las 

necesidades más perentorias que detectaba en ese momento. 

 

4. No todas sus iniciativas fueron exitosas (Banco de Nuestra Señora de los 

Desamparados, Instituto Roque Chabbás, ISP, …). Utilizó el método de la 

prueba, ensayo y error en las iniciativas que puso en marcha. 

 

5. No todas las iniciativas que Olaechea promocionó fueron originales suyas, 

sino que algunas se inspiraban en otras ideadas por otros o probadas por él 

antes (Tómbola de la Caridad, Patronato de viviendas, ISO, Benimar,…). Las 

adaptó a las necesidades y a los medios de que disponía. 

 

6. Aprovecha para su puesta en marcha de todos los medios a su alcance 

(amistades, instituciones públicas o privadas, subvenciones, donativos, ayudas 

materiales, …). 

 

7. Estas iniciativas sociales le proporcionan una gran popularidad y credibilidad 

ante el pueblo valenciano, que él aprovechará como estrategia para su 

adhesión a las iniciativas pastorales y evangelizadoras de la Iglesia. 

 

8. Sin cuestionar el modelo de mujer, católico tradicional, puso en marcha 

numerosas iniciativas a su favor (filiales, Escuelas de Asistentes Sociales, 

Escuela de Enfermería, …), atendiendo eso sí, a su evolución. 

 

9. En el mundo obrero fue reconocido por su labor de protección y promoción 

de la HOAC, JOC y movimientos obreros. 

 

10. El campo preferido de sus actuaciones en el campo social fueron los pobres, 

los jóvenes y los obreros (acceso a la educación, al ocio, a la vivienda 

asequible). 

 

11. Su colaboración con instituciones del régimen (INV, DGRD, …) y de poder 

local y provincial como Ayuntamiento, Gobierno Civil y Diputación, fue 

aprovechada por ambos para beneficiarse tanto de una buena imagen como de 

una promoción ideológica. 

 

12. La creación de espacios lejos del control oficial y de formación libre de 

presiones ideológicas del régimen favorecieron a sectores alejados del 
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franquismo (miembros del ISDA, asociación de vecinos del Barrio de San 

Marcelino, sindicalistas de la HOAC, seminaristas y sacerdotes conocedores 

y comprometidos con la realidad obrera,…). 

 

13. La pervivencia hasta la actualidad de algunas iniciativas puestas en marcha 

por Olaechea (Asoc. Católica de Maestros, Patronato de Enseñanza, la coral 

de Nuestra Señora de los Desamparados, Fiestas de la Virgen, …) expresan su 

acertada política social y de promoción en el campo del asociacionismo y 

educativo. 

 

Aproximación política. Pasamos a responder la tercera pregunta que planteamos 

en la introducción ¿Cuál fue el posicionamiento político de Olaechea en la España de 

Franco? ¿Fue un consumado franquista o un posibilista? Tras este trabajo en el que hemos 

recogido numerosos datos sobre su vida,  podemos apreciar los elementos que nos 

ayudarán a descubrir su perfil político. Sin duda, Olaechea fue un homo politicus de raza 

en su sentido etimológico. Se interesó, incluso podemos decir, que se desvivió, porque el 

navarro y el valenciano de a pie vivieran mejor en todas sus dimensiones no solo espiritual 

sino materialmente (vivienda, trabajo, familia, educación, …). Se comprometió en todo 

lo referente a su bienestar material. Si bien, políticamente no se adscribió a ningún partido 

o corriente política, más que apolítico, podemos decir apartidista. Sus intervenciones 

tanto en su discurso de entrada a Pamplona como a Valencia así lo expresaron 

meridianamente. Era el obispo de todos, acogía “a los ricos y a los pobres, a los sabios y 

a los ignorantes, a los patronos y obreros, a las derechas y a las izquierdas” (y esto lo 

decía públicamente ante cientos de personas en 1946). Así como su abstención valiente 

en el Referéndum de 1947, ya en una archidiócesis como la valenciana, donde había en 

esos momentos un importante sector republicano, lo que le costó las críticas de las 

autoridades franquistas del momento. Se debía a sus fieles y estos eran de todas las 

ideologías. Sí, era cierto, simpatizaba con las ideas tradicionalistas, ambiente familiar, 

formación y ambiente navarro, al final de su vida se encontraba más cercano a las 

monárquicas de juanistas y juancarlistas, pero nunca fue un convencido franquista al que, 

la deuda de gratitud hacia el forjador de la España nacionalcatólica, lo hiciera comulgar 

con ruedas de molino. 

Lo hemos visto incluso ya como siendo Procurador en las Cortes franquistas 

(desde 1955), no escatimaba fuerzas para luchar por el acceso de las clases trabajadoras 

a las Enseñanzas Medias (La Ley de 1953) o por los derechos de la Iglesia; y en combatir 

las ideas falangistas que querían extender el ideal de un régimen totalitario y controlador 

a todas las esferas del estado como el caso de potestades con el sacerdote Yzurdiaga en 

Navarra () o con la ley de Asociaciones de los cabezas de familia (1964). 

 Su formación y sus convicciones religiosas no se lo permitían. La eclesiología en 

la que se había formado Olaechea era la neotomista, la misma que campeaba a sus anchas 

en la España del nacionalcatolicismo. Ella consideraba a la Iglesia como una sociedad 

perfecta frente a la sociedad civil. Encuadrada en esta mentalidad, la Iglesia, cuando el 

Estado le reconoce legitimidad, como era el caso, debía cumplir con su deber en todos los 

espacios de la vida pública. Se sentía libre de actuar y actuaba en consecuencia. Esta 

mentalidad eclesiológica explicaba la gran cantidad de iniciativas y la multiplicidad de 

campos en los que se comprometía y la multitud de ámbitos que la Iglesia atendía. Era 

una labor, no tanto de control, que también, como subsidiaria del Estado católico que la 

Iglesia cumplía, con complacencia, en favor de la sociedad, completando de esta manera 

la labor social competencia del Estado. Olaechea lo tenía claro, construir o reconstruir 

una sociedad devastada por la guerra y atenazada por la pobreza y hambre en la 
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postguerra, era también una labor en la Iglesia que debía comprometerse, pues era su 

deber. El catolicismo y España eran lo mismo, no así España y el régimen. El ser católico, 

para Olaechea, era esencial del ser español, ese era el pensamiento medular del 

nacionalcatolicismo, no así el ser español y partidario del régimen de Franco y menos aún 

falangista. 

 
“«España es así, o no es España» hemos dicho más de una vez por radio, en esta 

temporada.  

España es católica, o no es España.  

España es amante tiernísima de la Santísima Virgen, o no es España.  

Al grito de «por Dios y Santa María», se ha hecho nuestra historia”2366. 

 

Además de producto de su propia mentalidad y formación, esta acción encubría 

una crítica larvada y sutil hacia el Estado, pues hacía un llamamiento ante problemas que 

el estado no había resuelto o no había sabido resolver. La Iglesia, en este caso Olaechea, 

desarrolló una labor de instancia crítica, evidenciando las limitaciones, omisiones o 

incompetencias del propio Estado, actuando en nombre propio. 

Es cierto que esa actitud crítica con sus tensiones que H. Guy califica 

acertadamente como “convivencia conflictiva“, no se convirtió en ningún momento, en 

el caso de Olaechea, en un duro enfrentamiento directo o desafección al régimen (como 

fue el caso del obispo Fidel García Martínez). Su carta en las Navidades de 1940 a Franco 

en favor de la mejora de la pésima situación en la que se encontraban los presos del Fuerte 

de San Cristóbal en Pamplona (”angosto patio”, “estrechas galerías”, “sin abrigo, sin 

alimento, enfermos de tuberculosis”, …), dejaba entrever siempre un estilo diplomático 

y conciliador que miraba siempre a conseguir una mejora, aunque no con palabras 

ofensivas, y la conseguía. 

La crítica del sacerdote navarro Marino Ayerra hacia su silencio o mirar hacia otra 

parte en referencia a la represión emprendida tras julio de 1936 en los pueblos navarros 

por elementos de la derecha o carlistas, no obtuvo, como podría esperar el clérigo, una 

dura protesta del prelado, sino un fuerte rechazo de estos hechos con sus claras palabras 

en la parroquia de santo Domingo en noviembre de 1936 en su alocución No más sangre 

a las mujeres de AC o posteriormente en la carta de huerfanitos de Navarra (1940), para 

la reconciliación entre los excombatientes de ambos bandos y sus familias en la sociedad 

navarra tras la guerra. La institución del ISDA y todos sus organismos para la defensa y 

promoción del obrero a finales de los años 40 en Valencia, o en los años 60 el apoyo a las 

legítimas reivindicaciones y movilizaciones de los obreros valencianos que gozaron de la 

protección del prelado, especialmente, los dirigentes de la HOAC, la JOC y el GAO. No 

apostando, como estrategia, el enfrentamiento directo con las autoridades franquistas, 

predicando siempre la concordia y el entendimiento. 

Su punto débil, pues no tenía madera de mártir, fue no enfrentarse directamente al 

régimen al que servía. La denuncia y condena directa de la represión franquista (carlistas 

y falangistas) en Navarra, la falta de defensa ante Franco de Gil Robles en Valencia en 

1962 frente al abucheo público y su posterior correspondencia con las explicaciones. 

Podemos aventurar incluso que era su modus operandi, pues para nada nos estamos 

refiriendo a un prelado débil de carácter o miedoso de temperamento, sí de personalidad 

tímida. Olaechea creía firmemente que con mano izquierda y mucha diplomacia se 

conseguía más que con el enfrentamiento directo. 

Se podría concluir respondiendo a la tercera pregunta planteada en la introducción, 

afirmando que Olaechea, formado en una mentalidad tradicionalista, era un posibilista 

 
2366 Cf BOAV (01.12.1957) 465-466. 
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dentro del régimen franquista, pero no se puede hablar de un prelado entregado a la causa 

y al régimen franquista, los hechos de su vida lo demuestran. 

En el camino de elaboración de esta tesis, no han faltado los límites y las 

dificultades. Esos se presentan solos. El primero, el adentrarse en el conocimiento de una 

época y un ambiente sin conocerlo a priori. Ha sido importante familiarizarse con el 

contexto social, geográfico, histórico y cultural valenciano (personajes, lugares, 

peculiaridades sociológicas, lengua, costumbres, …). El segundo, el traslado por motivos 

de trabajo a Sevilla y a Roma, con el consiguiente aumento de la carga laboral, y la 

limitación del acceso para la consulta de archivos y bibliografía valenciana. El tercero, 

los problemas personales de salud personales al que se ha unido en este último año y 

medio la pandemia que ha golpeado duramente la sociedad a todos los niveles, también 

universitarios. El covid-19 ha impedido y dificultado durante bastante tiempo, y crucial, 

el normal acceso a las Bibliotecas, Archivos (limitación al acceso al Archivo Apostólico 

Vaticano, antiguo Archivo Secreto Vaticano, cuya consulta estaba prevista para algún 

tema) tanto por la situación de alarma, como situaciones personales y familiares. El 

cuarto, el replanteamiento del objetivo del trabajo, aún siempre contando con el mismo 

objeto de estudio. Y el quinto, la dificultad de encontrar material archivístico por pérdidas 

sufridas (pantanás valencianas de Júcar, pérdidas casuales). Cierto es que a pesar de estas 

dificultades y limitaciones no pequeñas, se ha podido llevar la empresa a su fin con la 

posibilidad de mejoras. 

Las facilidades y ayudas han sido relevantes y no pocas: el director de la tesis, 

profesor de gran experiencia y conocimiento de la materia; la base histórica del 

doctorando; el conocimiento de la realidad religiosa de la congregación salesiana y del 

ámbito eclesial del doctorando; la posibilidad de disponer de abundante tiempo y recursos 

en ciertas etapas; y el contar con la ayuda y colaboración de un buen número de personas 

que han facilitado y agilizado el trabajo.  

Ciertamente en una temática tan extensa y aún poco transitada como la trabajada, 

muchos han sido los problemas de interés estudiados y solucionados. Al mismo tiempo 

ha ido apareciendo con la nueva información la posibilidad de nuevos trabajos e hipótesis 

de trabajo. Es parte de todo estudio, ser generador de nuevos temas de utilidad y estudio. 

Se trata de cuestiones nuevas e interesantes no muy conocidas y de cierto interés 

historiográfico. Se han abierto nuevos filones por profundizar e investigar. 

 

- ¿A qué se debió el rápido y vertiginoso crecimiento de la Congregación salesiana 

en España? Muchas fueron las congregaciones asentadas en la Piel de Toro, pero 

no todas tuvieron el elevado número de sus miembros y presencias abundante y 

más si pensamos en los primeros 70 años del siglo XX en los en los que se ha 

centrado este estudio. ¿Qué papel jugó Olaechea en relación a este gran 

crecimiento y expansión de la Congregación salesiana en España? Analizar en 

profundidad el rol que tuvo durante su vida en el desarrollo de los salesianos en 

España. 

 

- ¿Qué impacto emocional e incluso ideológico sufrió Olaechea con la guerra civil? 

Sin duda, todos los que vivieron esta tragedia nacional, sufrieron su impacto. 

Olaechea la vivió ya en su madurez (47 años), en un puesto relevante dentro de la 

Iglesia y en un lugar con unas características muy propias como fue Navarra 

durante la guerra civil (la cercanía del cardenal Gomá y sus largas conversaciones 

personales y la presencia de numerosos escapados). Especialmente, al conocer las 

numerosas pérdidas humanas y materiales que la congregación salesiana sufrió, 
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pues muchos de los muertos habían sido amigos, compañeros, allegados de 

Olaechea. ¿Cómo influyó ello en su posicionamiento socio-político?  

 

- El encuentro frustrado con José Antonio Aguirre, Lehendakari del País Vasco, y 

Olaechea, entre el 18 de julio y los inicios de agosto de 1936, que Ballester recoge 

en sus memorias ¿Qué otras fuentes recogen y detallan este hecho? ¿Por qué 

motivos se frustró? ¿Verdaderamente pudo tener importancia este encuentro en el 

devenir de la guerra y en el futuro del País Vasco? 

 

- ¿Cuál fue el número de los encarcelados en San Cristóbal que fueron liberados o 

indultados por mediación de Olaechea? ¿Cuántos y quiénes fueron los salvados 

de la pena de muerte por intervención directa de Olaechea? ¿Modificaría el 

saberlo la opinión sobre la jerarquía católica durante la guerra o en la inmediata 

postguerra? 

 

- Otro tema al que le hemos dedicado tiempo de búsqueda e investigación, dado su 

interés. La protección y salvación de ciudadanos europeos de religión o raza judía 

perseguidos por los nazis u otros aliados huidos y escapados (pilotos británicos 

derribados, militares hechos prisioneros, huidos, espías, alemanes o perseguidos 

de otras nacionalidades) o simplemente refugiados de los países ocupados. 

Navarra tuvo una pequeña frontera terrestre con la Francia ocupada por los nazis 

desde el 22 de junio de 1940. El Armisticio del 22 de junio de 1940 dividió Francia 

en dos, dos tercios ocupada por los nazis, la parte oeste, y un tercio gobernada por 

el gobierno títere del general Philippe Pétain (1856-1951) en Vichy, del lado este, 

hasta el verano de 1942. La frontera cambió de nuevo, tras la ocupación nazi de 

la Francia colaboracionista del gobierno de Vichy, de 1942 hasta 1944. Durante 

estos dos años los 656,3 km de la extensión total de la frontera entre España y 

Francia fueron comunes. Son conocidas algunas de las rutas de escape por los 

pirineos aragoneses, catalanes, vascos y navarros. Hay dos indicios que nos hacen 

pensar que Olaechea podría haber estado detrás de alguna de estas iniciativas: el 

de los testimonios de algunas sobrevivientes que parecen haber comentado cómo 

lograron llegar a Gibraltar o Portugal a través de la Península en parte gracias a la 

ayuda de Olaechea; y segundo dato, la existencia de algunas fuentes que hablan 

de unos supuestos “seminaristas extranjeros” que se habrían alojado en el antiguo 

seminario, ¿pudieron ser estos “seminaristas extranjeros”, judíos o escapados?2367. 

Ambos temas, espinosos y peligrosos en esos momentos. ¿Podría haber sido 

destruida la documentación escrita conteniendo dicha información sensible en el 

traslado a Valencia en 1946 del archivo personal? ¿Marcelino Olaechea, Justo de 

las Naciones? 

 

- ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su traslado de Navarra y su promoción a 

Valencia? Motivaciones políticas, la valía personal y pastoral del prelado. 

Poseemos solamente la afirmación del secretario personal de Franco. Pero ¿Quién 

fue la persona que promovió este traslado? ¿La Santa Sede libremente? ¿Franco 

 
2367 La Organización belga, Le comete, habla de un grupo que salió de Pamplona el 25 de febrero 

de 1943, cf ACV FO c. 21 p. 5 d. 162. Carta López-Sanz, gobernador de Navarra - Olaechea, Pamplona, 

26.02.1943. El Gobernador de Navarra le escribe al obispo por el asunto de unos extranjeros, para que los 

pueda atender en el seminario. Importancia de la ruta navarra, cf Josep CALVET, Las montañas de la 

libertad: el paso de refugiados por los pirineos durante la segunda guerra mundial 1939-1944. Madrid, 

Alianza Editorial 2010. 
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y su gobierno intervinieron? ¿Alguna presión internacional?2368. Es uno de los 

temas pendientes para su estudio en la nueva documentación a disposición de los 

estudiosos en Archivo Apostólico. 

 

- ¿Por qué un prelado de tan largo recorrido cronológico, de tan reconocido 

prestigio local y nacional y tan cargado de reconocimientos y méritos nacionales 

e internacionales no fue propuesto para el cardenalato, el más alto título honorífico 

que puede conceder el papa?2369 . ¿Qué motivos movieron al Gobierno de Franco 

y a los nuncios para no promoverlo? ¿Cómo le pudo afectar personalmente? 

 

- ¿Cuál fue de su relación con la oposición política a Franco? ¿Con qué sectores 

opositores mantuvo relación? ¿Incluso ya siendo Procurador en Cortes por 

designación personal de Franco? ¿Qué podía aportar su apoyo a los monárquicos 

juanistas o juancarlistas? ¿Por qué la CIA lo mantenía bajo vigilancia y lo 

clasificaba como un elemento antifranquista, según publicaba Levante en 2017, 

tras la desclasificación de documentos confidenciales de la Agencia de 

Inteligencia estadounidense? ¿Cómo fue su relación con Manuel Hedilla Larrey 

(1902-1970), conocido falangista enfrentado con Franco? Qué fue de su amistad 

con Gil-Robles, miembro de la oposición monárquica, ¿especialmente desde 

1963? 

 

- Su buena relación con la HOAC y la JOC y la responsabilidad de estos grupos 

eclesiales en el nacimiento de los sindicatos obreros clandestinos. ¿Cuál fue el 

papel de Olaechea, si es que lo tuvo? Y los Grupos de Apoyo Obrero (GAOS) 

¿Jugaron algún papel en esos años 60? 

 

Estos nuevos caminos y perspectivas abiertas son apasionantes y de gran interés. 

Un personaje, relativamente poco estudiado, un rico material archivístico a nuestra 

disposición y unas interesantes líneas de investigación. Algo ha sido ya clarificado, 

estudiado y profundizado, pero aún quedan nuevos campos que roturar. 

Ya casi al final de este trabajo, tras varios años de investigación, podemos 

responder honestamente a una pregunta que me espetaba un amigo, ya fallecido, con toda 

naturalidad, pero con una gran carga de profundidad y honestidad: ¿Qué trae de nuevo tu 

tesis? En el fondo me planteaba la verdadera razón de ser de cualquier tesis: ¿Qué aporta 

esta tesis al saber histórico? Pues ahora creo encontrarme en condiciones de responder a 

la pregunta clave de toda tesis. Y sintetizo en tres las novedades que creo que aporta esta 

tesis. 

 

1. Poder disponer de una primera biografía completa y fundamentada de la vida de 

Marcelino Olaechea. Desde su fallecimiento eran muchos los que abogaban por 

ella, pero, pese a intentos más o menos serios, nunca llegó a concretarse. Hemos 

podido reunir en este trabajo los datos y las teselas necesarias para ofrecer un 

mosaico-retrato completo, con sus luces y sus sombras, de esta persona. 

 

2. El redescubrimiento de una personalidad de primer orden, tanto por la cantidad de 

iniciativas, como por su importancia y el relieve de sus aportaciones en numerosos 

 
2368 Cuando sea más accesible el Archivo Apostólico (antiguo Archivo Secreto Vaticano), aportará 

más luz a este tema (dificultades por las restricciones). 
2369 No conocemos ninguna referencia al tema. Es posible que también pueda encontrarse material 

en el Archivo Apostólico. 
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campos, sobre todo en el social. Esta tesis recupera un hombre de grandes dotes 

organizativas, gran visión de futuro, olvidado y sepultado en cierta desmemoria 

histórica. Esta tesis es un intento serio de poner a Olaechea en “un lugar en el 

mapa [que] es siempre un lugar en la historia”2370, en el horizonte de nuestra 

memoria colectiva, que lucha siempre contra el olvido y a la desmemoria. Se ha 

recuperado un personaje que… 

o manifiesta una fuerte sensibilidad ante el mundo del trabajo (el obrero), el 

mundo de la educación (los niños y jóvenes), el mundo de la mujer (las 

mujeres) y el mundo de la marginalidad (los pobres) a los que responde 

con múltiples iniciativas, que, si bien no son creaciones suyas, como tanto 

se había subrayado, nacen de su capacidad de observación y de adaptación 

a la realidad circundante gracias a su polifacética personalidad 

(inteligencia práctica). 

o es un luchador constante, de manera especial en el campo social, por crear 

espacios de libertad y progreso en un ambiente controlado por un estado 

totalitario y en tiempos adversos. Esto le dará más de un quebradero de 

cabeza, de enfrentamientos y de controversias, con sus victorias y sus 

derrotas, pero que ayudan a matizar el papel de la jerarquía de la Iglesia 

española, en un tiempo en que parecía que la iglesia y el Régimen de 

Franco iban de la mano y se identificaban. 

 

3. Ofrece una aportación que amplía horizontes sobre la mentalidad de la jerarquía 

eclesiástica en el franquismo. Una mentalidad no uniforme ni monolítica, sino 

plural y, a veces, disconforme con el Régimen. En un ambiente donde la lucha por 

el control de la sociedad era fuerte en campos como el mundo obrero, la 

educación, el asociacionismo, la vivienda, la asistencia médica (pensemos en las 

luchas con la Falange), en la que la Iglesia se presentaba como casi la única 

institución con prestigio y autoridad que podía hacerle frente a Franco (cordial 

conflictividad). Y que sería clave durante el tardofranquismo y la transición 

pacífica a la democracia. 

 

4. Nos encontrarnos claramente ante una tesis de carácter generativo, es decir, que 

ayuda a abrir nuevas líneas de estudio y nuevos caminos de investigación en la 

escritura histórica. Profundizar en las iniciativas puestas en marcha por Olaechea 

(Hispanica Gens, Patronato de las Viviendas, Patronato de Educación, Benimar, 

la Tómbola, Sedes Sapientiae, seminaristas-obreros…); estudiar a los 

protagonistas que junto a Olaechea dieron la talla para conformar este tiempo 

(Ramón Zabalo, José María de Haro, José Lasaga, Elías Llagarías, Guillermo 

Hijarrubia, Antonio Rodilla, Mercedes Castellary, Ferris, Sandalio Miguel, José 

Duato, Juan José Barcia, Juan Blanquer, Emilio Sauras, Alessandro Battaini, 

Joaquín Mestre,…); los temas abiertos que ya hemos recogido (presos, protección 

de evadidos, salvamento de judíos, cardenalato, relaciones con el Régimen y la 

oposición política, con Herrera Oria entre otros); publicación de su epistolario 

(con algunas cartas de gran valor historiográfico civil y religioso para ayudar a 

comprender esta época); recoger los escritos y artículos escritos después de PHB 

(1965) y publicar un tercer volumen de los mismos (en el Archivo Catedral se 

encuentran numerosos sobre todo en ACV FO c. 3 p. 1) . Son sólo algunas de las 

 
2370 Liliana SUÁREZ NAVAZ - Rosalva Aída HERNÁNDEZ CASTILLO (edits.), Feminismos 

poscoloniales: Reflexiones desde el Sur del Río Bravo, en Rosalva Aída HERNÁNDEZ CASTILLO, 

Descolonizando el Feminismo. Teorías y Prácticas desde los Márgenes. Valencia, Cátedra 2008, 72. 
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numerosas puertas que se abren para nuevas tesis, trabajos o artículos 

aprovechando las fuentes e indagando en otros archivos. Aún queda bastante por 

profundizar y ampliar, pero el primer paso clarificador está dado. 

Esta biografía histórica que subraya el compromiso con la sociedad valenciana.  

 

Una tesis es un punto de llegada, tras un trabajo de investigación de años, y también 

se convierte en un punto de partida para “comenzar a construir, a un tiempo, la nueva 

historia y el nuevo proyecto social, asentados en una comprensión crítica de la realidad 

presente”2371, que como hemos visto, abre horizontes, abre nuevos interrogantes y nuevas 

líneas de investigación. Es un nuevo filón con numerosas vetas. Sólo si hemos arrojado, 

con este amplio trabajo de biografía histórica, algo de luz sobre la persona de Olaechea y 

su contribución a este período histórico en el corazón de siglo XX español y valenciano 

habrá merecido la pena tanto esfuerzo. 

Ahora creo poder responder con honradez y desde mi experiencia personal, a la 

pregunta que el inocente niño dirigía a su padre: la historia sirve, nada más y nada menos, 

para conocernos, entendernos mejor y así poder construir juntos puentes de comunicación 

entre los hombres y las mujeres de todo tiempo y lugar, “¡pero echo tanto en falta tanto  

por contar!”2372.

 
2371 Josep FONTANA, Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica 1982, 11. 
2372 A. INIESTA CORREDOR, Hijo de Obrero…, 142 (carta Cornelio URTASUN IRISARRI - Joaquín 

MESTRE, Roma, 06.02.1993). 
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1. Fuentes archivísticas 

 

ACD (Archivo Congreso de los Diputados, Madrid) 

 

Cuartillas taquigráficas de sesiones de las comisiones en la legislatura VI, 

comisión de trabajo, sesiones 20-21 abril 1959. 

 

Cuartillas taquigráficas de sesiones de las comisiones en la legislatura VII, 

comisión de educación nacional, sesión 31 marzo 1962. 

 

Cuartillas taquigráficas de sesiones de las comisiones en la legislatura VII, 

comisión especial, sesión 13 diciembre 1963. 

 

Cuartillas taquigráficas de sesiones de las comisiones en la legislatura VII, 

comisión de leyes fundamentales y presidencia del Gobierno, sesión 2 diciembre 1964. 

 

Cuartillas taquigráficas de sesiones de las comisiones en la legislatura VII, 

comisión de leyes fundamentales y presidencia del Gobierno, sesiones 19, 23 y 26 mayo 

1967. 

 

 

ACF (Archivo de la Casa Salesiana de Foglizzo, Foglizzo-Italia) 

 

ACF Cronache di Foglizzo. Anni 1908-1910 (noviciato-teologato). 

 

 

ACM (Archivo de la Casa Salesiana de Málaga) 

 

ACM Carpeta año 1894. Carta Spínola - Oberti, Málaga 07.08.1894. 

 

 

ACV FM (Archivo de la Catedral de Valencia, Fondo Mestre, Valencia) 

 

ACV FM c. 4. Expediente de méritos del Ayuntamiento de Valencia para 

concederle un monumento público. 

 

 

ACV FO (Archivo de la Catedral de Valencia, Fondo Olaechea, Valencia) 

 

c. 2 p. 5, d. 1. Testamento ológrafo y mecanografiado, Valencia, 20.04.1972.  

 

c. 2 p. 5, d. 2. Lista de sus posesiones personales. 22.12.1968. 

 

c. 3 p. 1 d. 1. 14 poesías. “A Jesucristo, nuestro Señor, para el día de mi muerte…”. 
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c. 3 p. 1 d. 1-27. “Si mi pluma sirve…”. 

 

c. 4 p. 2 d. 3. “El Sr. Arzobispo, siendo director de Atocha”, (incipit) 8 cuartillas, 

s.l., s.f. 

 

c. 8 d. 387. Carta-petición Olaechea - Ingeniero Jefe de la Delegación Provincial 

de Industria en Valencia, Valencia, 02.05.1962. 

 

c. 14 p. 2-A d. 7. Carta Olaechea - Esposa de J, 12.01.1940.  

 

c. 15 p. 1 d. 232. Carta Hermoso - Olaechea, Pamplona, 21.12.1940. 

 

c. 15 p. 4 d. 169. Carta Olaechea - Director General de Prisiones, Pamplona, 

05.12.1940. 

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 73. Carta su hermano canónigo - Olaechea, 03.12.1944. 

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 78. Carta su hermano canónigo - Fiscal, 10.12.1944.  

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 79. Carta J - su hermano canónigo, 11.12.1944. 

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 82. Carta su hermano - Olaechea, 13.12.1944. 

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 86. Carta su hermano - Olaechea, 22.12.1944. 

 

c. 20 (OPQ) p. 2 d. 90. Carta Olaechea - Juez, 01.01.1945. 

 

c. 21 p. 4 d. 66. Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943. 

 

c. 21 p. 4 d. 67. Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943.  

 

c. 21 p. 4 d. 68. Carta Olaechea - Tribunal, 19.01.1943. 

 

c. 21 p. 4 d. 100. Carta Tribunal - Olaechea, 01.02.1943. 

 

c. 21 p. 4 d. 148. Carta Olaechea - Tribunal, 08.02.1943. 

 

c. 21 p. 5 d. 162. Carta López-Sanz, gobernador de Navarra - Olaechea, Pamplona, 

26.02.1943.  

 

c. 22 p. 1 d. 171. Carta Tribunal - Olaechea, 25.01.43. 

 

c. 22 p. 4 d. 76. Carta Olaechea - su hermano sacerdote, 09.02.1943. 

 

c. 26 p. 5 d. 9. Carta Herrera - Olaechea, Friburgo, 18.07.1940. 

 

c. 28 p. 5 d. 31. Carta su hermano canónigo - Olaechea, 10.02.1943. 

 

c. 29 p. 3 d. 7. De Hispanica Gens; emigración, 22.10.1950. 
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c. 30 p. 1 d. 039. Agradecimiento de la HOAC por la I Asamblea Diocesana, 

Valencia, 25.03.1949. 

 

c. 30 p. 3 d. 65. Carta Zugasti - Olaechea, Valencia, 02.12.1949. 

 

c. 31 p. 3 d. 050. Continuando el asunto de Hispanica Gens, Misión a Exiliados, 

28.06.1949. 

 

c. 31 p. 4 d. 25. Del cardenal Toledo; Hispanica Gens, proyecto de SE de 

Valencia, 31.08.1949. 

 

c. 31 p. 5 d. 4. Informe del vicario general de Valencia - Olaechea, Valencia, 

08.10.1949. 

 

c. 31 p. 7 d. 4. Del nuncio Cicognani al cardenal de Toledo; sobre Hispanica Gens, 

11.02.1950. 

 

c. 31 p. 9 d. 64. Proyecto pastoral de los metropolitanos sobre españoles exiliados 

en Francia. Proyecto pastoral de los Metropolitanos sobre españoles exiliados en Francia, 

Hispanica Gens. 

 

c. 33.11 p.6-11 d. 051. Carta Cano - Olaechea, Madrid, 29.06.1947. 

 

c. 34. p. 1 d. 36. Carta Areso - Olaechea, Bilbao, 04.07.1947. 

 

c. 44 p. 5 d. 51. Carta Obispo de Palencia - Olaechea, 16.04.1953. 

 

c. 45 p. 6 d. 68 Carta Hervás, obispo de Mallorca - Olaechea, 03.07.1953. 

 

c. 60 p. 2 d. 8. Copia del documento de seis páginas. González Moralejo. 

 

c. 63 p. 1 d. 1. Carta del Ministerio de Educación Nacional, 16.07.1948. 

 

c. 72 p. 3 d. 35. Carta Herrera - Olaechea, 21.10.1966.  

 

c. 74 p. 3 d. 28. Carta del Tribunal de Cuentas de Madrid, 16.07.1948. 

 

c. 74.3 p. 3 d. 32. Carta del arzobispo de Zaragoza, 15.12.1948. 

 

c. 78 p. 14 d. 9. Carta Olaechea - Ferreira, Valencia, 11.11.1959. 

 

c. 79 p. 11 d. 13. AA.AA de Pamplona - Olaechea, 06.06.1960. 

 

c. 79 p. 11 d. 18. Carta SDB - Olaechea, 09.06.1960. 

 

c. 80 p. 1 d. 19. Carta Olaechea - Rector del seminario de Tarragona, 23.02.1962. 

 

c. 80 p. 1 d. 49. Carta Olaechea - Ombuena, Valencia, 25.02.1960. 

 

c. 80 p. 12 d. 76. Carta Rodilla - Olaechea, Valencia, 10.12.1960. 
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c. 82 p. 3 d. 59. Carta Olaechea - Vicent Guillem, Valencia, 13.07.1961. 

 

c. 86 p. 8 d. 377. Carta Direzione Generale Opere Don Bosco - Olaechea, Roma, 

19.03.1962. 

 

c. 88 p. 7 d. 217. Carta Geraldo de Proença - Olaechea, Diamantina (Brasil), 

18.04.1963. 

 

c. 89 p. 12 d. 303. Copia carta Gil Robles - Olaechea, Plombières-les Bains, 

20.08.1962. 

 

c. 89 p. 12 d. 303. Copia carta Gil Robles - Olaechea, Roma, 07.06.1963. 

 

c. 89 p. 12 d. 303. Copia carta Olaechea - Gil Robles, Valencia, 14.06.1963. 

 

c. 89 p. 12 d. 303. Copia carta Olaechea - Gil Robles, Valencia, 24.08.1963. 

 

c. 89 p. 12 d. 339. Carta Olaechea - Geraldo de Proença, Valencia, 10.05.1963. 

 

c. 89 p. 13 d. 383. Carta Olaechea - Herrera, Valencia, 17.07.1963. 

 

c. 99 p. 13. Experiencias de seminaristas y sacerdotes en el obrerismo valenciano. 

 

c. 102 p. 7. Cartas sobre el Seminario de Pamplona.  

 

Sección Concilio. c. 23 p. 3 d. 2. 

 

Sección Concilio. c. 23 p. 3 d. 26. 

 

Sección Concilio c. 23 p. 3 d. 30. 

 

Leg. de Testimonios recogidos Post Mortem por Ricardo Nácher/8.3. 

 

 

ACV (Archivo Catedral de Valencia, Valencia) 

 

Leg.6018 CE 01.07.1947, 75. 

 

Leg.6018 CO 01.06.1948, 120.  

 

Leg.6018 CE 14.08.1948, 136. 

 

Leg.6018 CE 14.10.1948, 141. 

 

Leg.6020 CE 26.02.1949, 167-168. 

 

Leg.6020 Palabreta 05.03.1949, 170. 

 

Leg.6018 CO 01.06.1950, 268-269. 
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Leg.6018 CO 02.04.1952, 386. 

 

Leg.6018 CO 08.04.1952, 388. 

 

Leg.6019 CO 15.05.1952, 2v-3r. 

 

Leg.6019 CO 17.06.1952, 4r. 

 

Leg.6019 CO 02.07.1952, 5r. 

 

Leg.6019 CO 02.06.1953, 32r.  

 

Leg.6019 CO 16.07.1953, 35r. 

 

Leg.6019 CO 02.10.1953, 39v. 

 

Leg.6019 CO 02.10.1954, 71r. 

 

Leg.6019 CO 03.03.1956, 27r. 

 

Leg.6019 CO 02.05.1956, 36v. 

 

Leg.6020 CO 02.02.1956, 24r. 

 

Leg.6020 CO 17.01.1957, 61v. 

 

Leg.6020 CO 03.03.1957, 65v. 

 

Leg.6069/3 CO 16.04.1963, 46v-47r. 

 

Leg.6069/3 CO 03.09.1963, 60r. 

 

Leg.6069/3 CO 17.09.1963, 60v. 

 

Leg.6069/3 Palabreta 07.03.1964, 77r. 

 

Leg.6069/3 CO 02.04.1964, 80v. 

 

Leg.6069/3 CO 02.03.1965, 114r. 

 

Leg.6202 (1940-1956). Homenaje Rama de Mujeres de AC. 

 

Leg.6202 (1960-1964) El Santo Cáliz de la Catedral (1963) 4. 

 

Leg.6202 (1965-1969) Invitación del vicario general para el estreno del 

documental cinematográfico “El Santo Cáliz” (11.12.1965). 

 

Leg.6202 (1965-1969) Invitación del vicario general para el estreno del 

documental cinematográfico “El Santo Cáliz” (Enguera 14.03.1966). 
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Leg.6202 (1965-1969) José MAÑEZ, El Santo Cáliz, en la TV. E. (27.08.1966). 

 

Leg.6202 (1965-1969) Manuel FERMENTINO Y SALUDE, El Santo Cáliz de la 

Cena, en el Boletín de la XVII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia (14-21 

agosto, 1966). 

 

Leg.6202 (1940-1957). Memoria de la A.C.M. primer quinquenio 1947-1952. 

 

Leg.6202 (1965-1969) Película sobre el Santo Cáliz para Televisión Española, 

(03.04.1966). 

 

Leg.6202 (1965-1969) Programa de fiestas del Santísimo Corpus de Godella, 

junio 1966. 

 

Leg.6202 (1965-1969) Saluda de la Junta Parroquia de San Juan Bautista, 

04.05.1966. 

 

 

ADP GD (Archivo Diputación de Pamplona, sección Gobierno Diócesis) 

 

ADP GD. Carta Olaechea - Yzurdiaga, Pamplona, 08.05.1937. 

 

 

ADV (Archivo Diocesano de Valencia, Valencia) 

 

ADV 981 (FP 1). 

 

ADV 982 (FP 2) Proyecto de 23 viviendas protegidas en Poliñá del Júcar. 

 

ADV 982 (FP 2). 

 

ADV 983 (FP 3). 

 

ADV 994 (FP 14). 

 

ADV 995 (FP 15). 

 

ADV 997 (FP 17).  

 

ADV 998 (FP 18). 

 

ADV 1002 (FP 22). 

 

ADV 1003 (FP 23). 

 

ADV 1004 (FP 24). 

 

ADV 1008 (FP 28). 
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ADV 1009 (FP 29). 

 

ADV 1010 (FP 30). 

 

ADV 1015 (FP 35) Libro de cuentas. 

 

ADV 1017 (FP 37). 

 

ADV 1041 (FP 61), 

 

ADV 1053 (FP 75). 

 

ADV 1053 (FP 76). Estatutos de la Asociación Benéfica Patronato de Nuestra 

Señora de los Desamparados de Valencia. 

 

ADV 1054 (FP 76). Estatutos de la Asociación Benéfica Patronato de Nuestra 

Señora de los Desamparados de Valencia. 

 

ADV 1054 (FP 76). Estatutos, artículo 3, 4. 

 

ADV 1054 (FP 76) Normas de Régimen y Gobierno de Viviendas Protegidas 

Adjudicables en Amortización. 

 

ADV 1055 (FP 77). 

 

ADV 1085 (FP 105). 

 

ADV 1085 (FP 107) Actas Comisión Ejecutiva, 5a. 

 

ADV 1087 (FP 107) Libros de actas: 19 enero 1952 - 13 de abril de 1956, 26 abril 

1956 - 27 junio 1972. 

 

ADV 1346 (Fotografías de las viviendas de Serra en construcción). 

 

ADV 1346 (Fotografías de las viviendas de Sueca en construcción). 

 

ADV 1346 (Fotografías de las viviendas de Villanueva de Castellón en 

construcción). 

 

ADV 1346/11 (32 fotos). 

 

ADV 1723. Revista Bona Gent (1954-1955). 

 

 

AGMVIV (Archivo General del Ministerio de la Vivienda, Madrid) 

 

AGMVIV 2645. 

 

AGMVIV 2650. 
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AGMVIV 2652. 

 

AGMVIV 5098. 

 

AGMVIV 5099. 

 

AGMVIV 5692. 

 

AGMVIV 5693. 

 

AGMVIV 5694. 

 

AGMVIV 5695. 

 

AGMVIV 5695. 

 

AGMVIV 5699. 

 

AGMVIV 5700. 

 

AGMVIV 5927. 

 

 

AHMV (Archivo Histórico Municipal de Valencia, Valencia) 

 

AHMV Ensanche 1949 c.11 exp.149. 

 

AHMV Gobernación Ferias y Fiestas de San Vicente Ferrer 1955 164 (90). 

 

AHMV Policía Urbana 1949 c.2. 

 

AHMV Policía Urbana 1954 c.17 exp.7884. 

 

AHMV Policía Urbana 1954 c.19 exp.37886 y 37887. 

 

AHMV Policía Urbana 1957 c.2. 

 

 

AISB (Archivo Inspectorial de los Salesianos de Bilbao) 

 

AISB 95.055. Los Boscos Cuaderno -1, 69. 

 

AISB 95.055. Los Boscos Memoria-47, 19-20.  

 

 

AMC (Archivo Municipal de Carcaixent, Carcaixent) 

 

AMC Urbanismo 1958 0-86/20. 
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AMX (Archivo Municipal de Xativa, Xativa) 

 

AMX 20.24/3. 

 

 

ASC (Archivo Salesiano Central, Roma) 

 

B731, Olaechea. Banco de Nuestra Señora de los Desamparados, suplemento del 

BOAV año I, nº1, Valencia, 01.03.1948. 

 

B731, Olaechea. Borrador carta Berrutti - Olaechea, ¿Turín, 05.12.1940?  

 

B731, Olaechea. Carta Battaini - Ricaldone, Valencia, 08.07.1949. 

 

B731, Olaechea. Carta Battaini - Ziggiotti, Valencia, 21.05.1952. 

 

B731, Olaechea. Carta Calasanz - Gusmano, Barcelona 15.11.1935. 

 

B731, Olaechea. Carta de admisión a los votos perpetuos, ¿Carabanchel? 

15.06.1908. 

 

B731, Olaechea. Carta de petición de admisión al subdiaconado, s.l. s.f. 

 

B731, Olaechea. Carta de petición para la ordenación sacerdotal. 

 

B731, Olaechea. Carta Nácher - Mélida, Valencia, 23.12.1972. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Barcelona, 19.03.1967. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia 03.03.1964. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia 03.03.1964. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia, 03.03.1964. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia, 21.08.1958. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Antal, Valencia, 21.08.1958. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 04.06.1934. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 04.06.1935. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 18.04.1934. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Madrid, 19.05.1943. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Pamplona, 02.03.1943. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 04.06.1934. 
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B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 18.02.1934. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Berrutti, Sevilla, 18.02.1934. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Braña, 28.08.1971. 

 

B731, Olaechea. Carta Olaechea - Candela, Madrid, 02.09.1935.  
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ANEXO I: Tabla cronológica de la vida de Marcelino Olaechea (1889-1972) 
 

1889, 9 de enero. Nace en Baracaldo (Vizcaya) en la calle del Carmen nº18, piso 

2º a las 17:00 hh. Su padre Pedro Olaechea y Gandarias de Arbazegi (Munitivar), 

mecánico de los Altos Hornos, y su madre Matilde Loizaga Lecuberri de Errekatxo 

(Baracaldo), sus labores. Nieto por línea paterna de Cristóbal Olaechea, natural de Axpe-

Arrázola, y de María Josefa Gandarias, natural de Baracaldo; y por línea materna de 

Martín Loizaga y de Juana Lecuberri, ambos de Baracaldo. 

- 1889, 16 de enero. Es bautizado en la iglesia parroquial y monasterial de Santa 

María de Begoña (Bilbao, Vizcaya, Diócesis de Vitoria), por el coadjutor de la misma 

Juan Manuel Miriátegui. 

- 1890, 7 de julio. Es confirmado en Sestao. 

- 1897, septiembre. Entra en el recién inaugurado colegio salesiano “San Paolino 

de Nola” de Baracaldo frecuentando sus clases durante cuatro cursos hasta 1901. 

- 1901, 14 de octubre. Ingresa como aspirante salesiano en Villaverde de Pontones 

(Santander), seminario menor salesiano (aspirantado). Su padre fallece por estos años 

(1902-1904). 

- 1904, 21 de julio. Es admitido al noviciado salesiano. 

- 1904, 19 de octubre. Ingresa como novicio en Carabanchel Alto (Madrid). 

- 1904, 7 de diciembre. Viste la sotana. 

- 1905, 22 de octubre: Realiza la primera profesión por tres años. 

- 1905, octubre. Comienza los estudios de Filosofía en Carabanchel Alto. 

- 1905-1906. Es personal del oratorio de San Francisco de Sales de Atocha. 

- 1905, 22 de diciembre. Recibe la tonsura de Mons. Víctor Guisasola en Madrid. 

- 1906-7. Es personal del Patronato Ntra. Señora del Pilar de Vitoria (abierto en 

1905). 

- 1907-8. Es personal en Carabanchel Alto. 

- 1908, 11 de octubre. Profesión perpetua en Carabanchel. 

- 1908-1910. Comienza la teología en el Estudiantado Internacional Salesiano de 

Foglizzo Canavese (Turín). Fue alumno de Luis Olivares de sociología y teología moral. 

- 1910. Terminado el segundo curso, por razones de salud se tiene que repatriar. 

- 1910-1912. Concluye los estudios teológicos en el Estudiantado de Carabanchel 

Alto. 

- 1912-1916. Es destinado como salesiano a Santander donde es jefe de estudios. 

- 1912. Se prepara para al Sacerdocio en Santander. 

- 1912, 23 marzo. Recibe las órdenes del ostiario, lectorado, exorcizado, acolitado 

de manos de Mons. Cardona en Madrid.  

- 1912, 21 septiembre. Recibe e diaconado en Toledo de manos de Mons. 

Gregorio Aguirre. 

- 1912, 21 diciembre. Es ordenado sacerdote en la capilla del Seminario de Monte 

Corbán de manos de Mons. Sánchez. 

- 1913, 10 julio-12 octubre. Viaja a Lieja (Bélgica) donde permanece tres meses 

para perfeccionar el uso del francés. 

- 1913-1916. Continúa en Santander como consejero escolástico. 

- 1916-1917. Encabeza la comunidad salesiana fundadora de La Coruña como 

director de las Escuelas Populares. 
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- 1917, 1 octubre. Director de la compleja casa de Carabanchel Alto donde se 

ubica el noviciado, Estudiantado Filosófico y un colegio de estudios medios. Siendo 

consejero inspectorial hasta 1921. 

- 1921-1925. Es nombrado inspector de la Tarraconense, formando parte de la 

comunidad salesiana de Sarriá en Barcelona. 

- 1925-1933. Es nombrado inspector de la Céltica, formando parte de la 

comunidad salesiana de Ronda de Atocha en Madrid. 

- 1926, 16 de noviembre. Fallecimiento de su madre Matilde. 

-1933-1934. Es nombrado visitador Pontificio de los Seminarios de las Provincias 

Eclesiásticas de Sevilla, Granada y Valencia. Terminada la visita, es nombrado confesor 

y personal de Atocha. 

-1934-1935. Es nombrado director del Colegio Salesiano de Atocha 

- 1935, 27 de octubre, fiesta de Cristo Rey. Fue consagrado obispo de Pamplona 

(1935-1946) por designación de la Santa Sede. Fue ordenado por el Nuncio en España 

Mons.  Federico Tedeschini en la catedral de San Isidro de Madrid.  

Miembro y Presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios (1939-

1966) 

- 1946: trasladado como arzobispo de Valencia (1946-1966) 

 Obispo auxiliar a Jacinto Argaya Goicoechea (152-1957) 

 Obispo auxiliar a Rafael González Moralejo (1957-1966) 

Miembro de la Conferencia de Metropolitanos (1946-1966) 

Procurador en Cortes de España (1955-1967) 

Participa en el Vaticano II (1962-1965): Comisión preparatoria, conciliar 

y postconciliar de Seminarios. 

Miembro del Consejo del Reino (1964-1967) 

Miembro del Consejo de Regencia (1963-1967) 

Miembro de la nueva Conferencia Episcopal Española y miembro de su 

comisión permanente hasta su dimisión (1966). 

- 1966, agosto. Presenta su dimisión al papa Pablo VI. 

- 1966, 20 de noviembre. Es aceptada su dimisión como arzobispo de Valencia y 

nombrado arzobispo de Subbar por Pablo VI (1966-1972). Se traslada del palacio 

episcopal de Valencia a un piso en la calle Pintor López, 7. 

Miembro de la comisión de Educación Cristiana. 

-1972, 21 de octubre. Fallece en su piso de Valencia por insuficiencia cardíaca. 

-1972, 22 de octubre. Funerales en la catedral. Sus restos reposan en la capilla de 

Santo Tomás de Villanueva en la catedral de Valencia. 
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ANEXO II: Marcelino Olaechea en el Elenco General Salesiano (1904-1935) 
 

Elenco Curso P.EleGe Casa/Lugar P.ElenCasa Situación Director 

1905 1904-1905 p. 53* Carabanchel Alto 
(Madrid) 

p. 83 novicio Crescenci, 
Anastasio 

1906 1905-1906 p. 47* Oratorio  S.Fco. 
de Sales 
(Atocha) 

p. 83 clérigo trienal Antonio Castilla 

1907 1906-1907 p. 51* Patronato N.S. 
del Pilar (Vitoria) 

p. 91 clérigo trienal Ernesto Miglietti 

1908 1907-1908 p. 52* Carabanchel Alto 
(Madrid) 

p. 87 clérigo trienal 
estudiante, de 
filosofía 

Pietro Olivazzo 

1909 1908-1909 p. 33* Foglizzo, 
Noviciado 
Estudiantado 
Teológico 

p. 9 clérigo Profeso 
Perpetuo, 
estudiante de 
teología 

Alessio Barberis 

1910 1909-1910 p. 34* Foglizzo, 
Noviciado 
Estudiantado 
Teológico 

p. 9 clérigo Profeso 
Perpetuo, 
estudiante de 
teología 

Giov. Bat.Grosso 

1911 1910-1911 p. 45* Carabanchel Alto 
(Madrid) 

p. 88 clérigo profeso 
perpetuo, 
estudiante de 
teología 

Antonio Balzario 

1912 1911-1912 p. 42* Carabanchel Alto 
(Madrid) 

p. 77 clérigo profeso 
perpetuo, 
estudiante de 
teología 

Andrea Tranier 

1913 1912-1913 p. 56* Santander-Alta p. 101 consejero 
escolástico 

Giuseppe Pujol 

1914 1913-1914 p. 54* Santander-Alta p. 95 consejero 
escolástico 

Giuseppe Pujol 

1915 1914-1915 p. 45* Santander-Alta p. 96 consejero 
escolástico 

Giuseppe Pujol 

1916 1915-1916 p. 55* Santander-Alta p. 94 consejero 
escolástico 
catechista 

Giuseppe Pujol 

1917 1916-1917 p. 56* La Coruña – 
Escuela Popular 
Gratuita 

p. 93 director Juan Martorell 
Ángel Pedrosa 

1918 1917-1918 p. 56* Carabanchel Alto 
(Madrid) 

p. 91 director Noviciado 

1919 1918-1919 p. 56* Carabanche Alto  p. 90 director Noviciado 

1920 1919-1920 p. 56* Carabanchel Alto  p. 92 director Noviciado 

1921 1920-1921 p. 57* Carabanchel Alto p. 95 director Noviciado 

1922  1921-1922 p. 59* Sarriá 
(Barcelona) 

p. 101 inspector Si.2373Antonio 
Bentanachs 

1923 1922-1923 p. 64* Sarriá p. 106 inspector Si. Antonio 
Bentanachs 

1924 1923-1924 p. 57* Sarriá p. 115 inspector Si. Antonio 
Bentanachs 

1925 1924-1925 p. 207 Sarriá 
 

p. 135 inspector Si.   Vincenzo 
Sciralli 

1926 1925-1926 p. 63* Atocha (Madrid) p. 126 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1927 1926-1927 p. 75* Atocha p. 132 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1928 1927-1928 p. 82* Atocha p. 159 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1929 1928-1929 p. 87* Atocha p. 160 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1930 1929-1930 p. 90* Atocha p. 168 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1931 1930-1931 p. 94* Atocha p. 166 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1932 1931-1932 p. 98* Atocha p. 173 inspector Si. Vincenzo 
Schiralli 

1933 1932-1933 p. 102* Atocha p. 185 inspector Si. José Lasaga 

1934 1933-1934 p. 109* Atocha p. 201 confesor Enrique Sanz 

 
2373 Si.: Secretario Inspectorial. 
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1935 1934-1935 p. 113* Atocha p. 206. 209 Consejero ins. 
director 

 

1936 1935-1936 p. 118* Pamplona p. 5* obispo de 
Pamplona 
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ANEXO III: Distinciones y condecoraciones de Marcelino Olaechea2374 
 

Los AA. AA de Baracaldo movieron todo para dedicarle un monumento a 

Olaechea en su pueblo natal, cuando le preguntaron, él, con su amabilidad natural, les 

respondió agradeciendo el gesto: “el mejor monumento que me podéis levantar es el de 

las muchas escuelas, y, especialmente, ese nuevo colegio salesiano que está en 

proyecto”2375. Esta anécdota refleja más que la humildad de Olaechea, su sentido práctico 

de la vida y su caridad pastoral hacia los jóvenes. 

La otra fue la de los obreros de la SALTUV en Valencia, que no la aceptó en vida 

y se le impuso post mortem. 

 
Fecha Lugar Distinción Fuente/Motivo 

1937, 7 de 

diciembre 

Baracaldo Título y la medalla de Hijo 

Predilecto 

Fue entregado el 25 de 

septiembre de 1946, Cf J. 

ECHEVARRÍA 

SANTAMARÍA, Cien años 

con nosotros…, 152. 

1946, 13 de agosto Pamplona Hijo Adoptivo de 

Pamplona 

“Príncipe de Viana” 24 

(1946) 611. 

1946, diciembre Pamplona Hijo Adoptivo de Navarra “Príncipe de Viana” 24 

(1946) 607. 

1946, 3 de 

septiembre 

Madrid Gran Cruz de Isabel la 

Católica 

BOE 246 (03.09.1946) 

6662 

1952, 18 de 

noviembre 

Valencia Hijo adoptivo de la ciudad BOAV (01.12.1952) 407. 

1956 Francia Corbata de Comandante 

de la Legión de Honor 

Concedida por el 

gobierno francés “por su 

caballerosidad, actividad 

y cortesía durante las 

fiestas pluricentenarias de 

San Vicente Ferrer, 

nacido y formado en 

España y muerto en 

Francia” BSE (febrero, 

1956) 20. 

1959, noviembre Valencia Medalla de Gratitud de la 

Ciudad de Valencia 

BOAV (01.09.1959) 370. 

1960, 3 de agosto Santa Sede 

(Juan XXIII) 

Asistente al solio 

pontificio 

Con motivo de sus Bodas 

de Plata episcopales. 

BOAV Jubileo Episcopal 

(diciembre, 1960) 1036-

1037. 

1960, 30 de 

diciembre 

Valencia Medalla de Oro de la 

Ciudad de Valencia 

ASC B731, Olaechea, 

Títulos en que se apoya el 

Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia para conceder la 

Medalla de Oro de la 

Ciudad a nuestro 

Venerable Prelado, 

septiembre de 1960 

 
2374 No se trata de un elenco exhaustivo, sino que recoge las más importantes. 
2375 Cf J. L. BASTARRICA CELAYA, Como el fuego de sus fábricas…, 196. 
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(enumera 23 acciones de 

todo tipo, sociales y 

religiosas).  

BOAV Jubileo Episcopal 

(diciembre, 1960) 1195-

1200. 

1961, 19 de agosto Madrid Gran Cruz de San 

Raimundo de Peñafort 

BOE 198 (19.08.1961) 

12266. 

1966 Valencia Medalla de Oro de 

SALTUV (Sociedad 

Anónima Laboral de los 

Transportes Urbanos de 

Valencia) 

Ya concedida en 1966, le 

fue impuesta a título 

póstumo, cf BOAV 

(extraordinario, 1972) 

696. 

1966 Valencia Insignia de oro y 

diamantes de Benimar 

Benimar 1948-1998. 

Escuela de Deportes de la 

Iglesia. Valencia. 

Benimar, Escuela 

Deportiva de la Iglesia 

1998, 59. 

1967, 27 de abril Madrid Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el 

Sabio 

BOE 98 (25.04.1967) 

5445. 

1978, 17 de febrero Valencia Estatua de bronce ACV FM c. 4. Expediente 

de méritos del 

Ayuntamiento de 

Valencia para concederle 

un monumento público. 

“Valentia. Boletín de 

Información Municipal 

del Excmo. Ayuntamiento 

de Valencia” 86-87 (3º-4º 

Trimestre-1978) 13. 

BSE (abril,1978) 29 

2013, 8 de febrero Valencia Exposición retrospectiva 

sobre la vida y obra de 

Olaechea en el palacio de 

Colomina (Valencia). 

ASC C879, Marcelino 

Olaechea – documenti 

vari. Díptico del acto del 

40 aniversario. 

2017, 22-24 febrero Valencia Curso monográfico 

“Marcelino Olaechea 

Loizaga: Iglesia, sociedad 

y política (1935-1966)” 

ASC C879, Marcelino 

Olaechea – documenti 

vari. Tríptico de la UIMP, 

seminario 17. “Marcelino 

Olaechea Loizaga: 

Iglesia, sociedad y 

política (1935-1966)” 

 

OTRAS DISTINCIONES: 

- Rector perpetuo de la Universidad de Navarra. 

- Miembro de la Orden de Predicadores, dominico de honor. 

- Abad honorario del Monasterio de Silos. 

- Placa de Honor de la Hermandad de Caballeros de Ntra. Srª. del Puig. 

- Presidente de Honor de la Sociedad Dante Alighieri. 

- Asociado de Honor del Servicio Español del Magisterio (SEM). 
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ANEXO IV: Epistolario inédito de/a Olaechea y de/a los Rectores Mayores 
salesianos conservado en el Archivo de la Catedral de Valencia, Fondo Olaechea 
(ACV FO) 

 
Epistolario de/a Marcelino Olaechea-Rectores Mayores Salesianos, ubicación en el 

Archivo Catedral de Valencia y organizado por fechas. 
Ricaldone: 11 cartas 
Ziggiotti: 15 cartas 
Ricceri: 10 cartas 
Total: 36 cartas 

 

Don Pietro Ricaldone (11 cartas). Rector Mayor de los Salesianos de 1932 a 1951. 

 

1947 

c. 33 p.9 d. 40. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 22.03.1947. 

c. 34 p. 3 d. 6. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 02.09.1947. 

c. 33 p. 11 d. 75. Carta Olaechea – Ricaldone, Valencia, 05.10.1947. 

c. 34 p. 5 d. 36. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 24.11.1947. 

c. 74 p. 3 d. 218. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino12.12.1947. 

1948 

c. 35 p. 1 d. 17. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 16.12.1948. 

1949 

c. 35 p. 3 d. 4. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 06.03.1949. 

c. 35 p. 6 d. 78. Carta Ricaldone – Olaechea, Torino, 21.10.1949. 

1950 

c. 35 p. 9 d. 30. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 30.07.1950. 

c. 36 p. 12 d. 10. Carta Ricaldone - Olaechea, Torino, 20.10.1950. 
1951 

c. 40 p. 4 d. 44. Nota Ricaldone - Olaechea, Torino, 21.07.1951. 

 

Don Renato Ziggiotti (15 cartas). Rector Mayor de los Salesianos de 1952 a 1965. 

1950 

c. 38 p. 4 d. 105. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 04.07.1950. 

1951 

c. 40 p. 8 d. 56. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 24.11.1951. 

1952 

c. 76 p. 1.3 d. 69. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 05.08.1952. 

1954 

c. 41 p. 10 d. 13. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 22.04.1954. 

c. 41 p. 10 d. 15. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 12.05.1954. 

1955 

c. 39 p. 12 d. 10. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 20.10.1955. 

1957 

c. 46 p. 3 d. 17. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 25.08.1957. 

c. 45 p. 5 d. 74. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 23.09.1957. 

c. 49 p. 8 d. 101. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 25.12.1957. 

1958 

c. 66 p. 1 d. 1. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 03.04.1958. 

c. 78 p. 2 d. 7b. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 03.05.1958. 

c. 50 p. 8 d. 4. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 31.12.1958. 
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1959 

c.7 8 p. 10 d. 69. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 16.03.1959 

1960 

c. 80 p. 8 d. 119. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 20.09.1960. 

1965 

c. 55 p. 1 d. 4. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 01.04.1965. 

 

 

Don Luis Ricceri (10 cartas). Rector Mayor de los Salesianos de 1965 a 1977. 

1958 

c. 78 p. 7 d. 290. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 02.05.1958. 

c. 78 p. 5 d. 163. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 07.09.1958. 

c. 78 p. 5 d.187. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 19.09.1958. 

1959 

c. 79 p. 1 d. 18. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 12.08.1959. 

1966 

c. 62 p. 3 d. 3. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 15.01.1966. 

1967 

c. 72 p. 5 d. 4. Carta Ziggiotti – Olaechea, Torino, 06.11.1967. 

1970 

c. 73 p. 1 d. 9. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 24.03.1970. 

c. 73 p. 3 d. 5. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 09.11.1970. 

1971 

c. 73 p. 6 d. 27. Carta Ricceri – Olaechea, Torino, 18.10.1971. 

S.f. 

c. 81 p. 3 d. 38. Carta Ricceri – Olaechea. 
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ANEXO V: Datos principales de los salesianos que formaron parte de la 
comunidad episcopal de Marcelino Olaechea (1935-1972) 

 

Tiempo y Lugar con 
Olaechea 

Nombre y apellidos Sac. o 
Coadj. 

Lugar y fecha de 
Nacimiento 

Lugar y fecha de Óbito Edad 
Óbito 

1935-1946 
Pamplona 
1948 Vlc. Arzo.2376 

Leonardo González 
Doval 

coad. Madrid 
04.09.1893 

Valencia 
26/03/1948 

54 

1935-1942 
Pamplona 

Vicente Schiralli 
Mangione 

sac. Bari (Italia) 
08.12.1867 

Barcelona 
06.021957 

89 

1937-1939 
Pamplona 

Vicente Ballester 
Domingo 

sac. Valencia 
23.06.1902 

Barcelona 
14.01.1984 

81 

1943-1946 
Pamplona 

Alejandro Battaini 
Macchi 

sac. Como (Italia) 
12.09.1882 

Valencia 
01.03.1953 

70 

1946-1966 Vlc. Arzo. 
1966-1968 Vlc. 
Piso2377 

José Puertas Alberdi sac. Azcoitia 
(Guipuzcoa) 
23.09.1886 

Valencia 
28.08.1968 

82 

1946-1965 Vlc. Arzo. José Lasaga Carazo coad. Murguía (Alava) 
22.07.1890 

Valencia 
29.01.1965 

75 

1946-1965 Vlc. Arzo. Ángel Padrosa Parisi coad. Mirabet 
(Tarragona) 
25.09.1889 

Valencia 
11.08.1965 

75 

1965-1966 Vlc. Arzo. 
1966-1972 Vlc. Piso 

 

Fabián Quílez Gracia coad. Cañizar del 
Olivar (Teruel) 
22.12.1900 

Urnieta (Guipúzcoa) 
06.03.1993 

92 

1966 Vlc. Arzo. Absalón Cuevas 
Guerra 

coad. Lantadilla 
(Palencia) 
02.07.1905 

Albacete 
21.01.1989 

83 

1966-1972 Vlc. Piso Ricardo Nácher 
Lluesa 

sac. Ruzafa 
(Valencia) 
11.021903 

Valencia 
19.03.1993 

90 

 

  

 
2376 Vlc. Arzo.  = Valencia arzobispado, es decir el palacio arzobispal donde vivían durante la 

época de Olaechea como arzobispo titular de Valencia (1946-1966). 
2377 Vlc. Piso = Valencia piso, es decir el piso en la calle Pintor López nº17 donde vivían durante 

la época de Olaechea como arzobispo titular de Subbar o dimisionario de Valencia (1966-1972). 
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ANEXO VI: Los miembros de las comunidades episcopales de Marcelino 
Olaechea en sus tres etapas de episcopado (1935-1972) 

 

 

 

 

L Leonardo González Doval (DBSE 371-372). 

V Vicente Schiralli Mangione (DBSE 833). 

Vi: Vicente Ballester Domingo (DBSE 92-93). 

A: Alejandro Battaini Macchi (DBSE 108-109). 

J: José Puertas Alberdi (DBSE 700-701). 

An: Ángel Padrosa Parisi (DBSE 642-643). 

F: Fabián Quílez Gracia (DBSE 708). 

Ab: Absalón Cuevas Guerra (DBSE 235-236). 

R: Ricardo Nácher Lluesa (DBSE 598-599).
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