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Un boletín durante la guerra civil 
española, Noticias.  
El segundo ejemplar, abril de 1938

MARíA JESúS COMA - MARíA EUGENIA OSSANDóN 

Abstract: Durante la guerra civil española, el fundador del Opus Dei escri-
bió mensualmente una suerte de boletín familiar mientras residió en Bur-
gos. El boletín daba una breve información de los jóvenes que habían parti-
cipado en las actividades de la Academia-Residencia DYA, en Madrid, que 
estaban dispersos por España, y al mismo tiempo, servía para enviarles un 
mensaje de aliento con la intención de mantenerlos vibrantes en la fe. Se 
presenta el segundo ejemplar de esa serie, correspondiente al mes de abril 
de 1938.

Keywords: Josemaría Escrivá de Balaguer - guerra civil española – Burgos - 
obra de San Rafael – 1938 – Opus Dei

A Newsletter produced during the Spanish Civil War. The second issue, 
April 1938: During the Spanish Civil War, the founder of Opus Dei wrote 
a monthly family newsletter while he lived in Burgos. The newsletter gave 
brief information about the young people who had participated in the 
activities of the DYA Academy-Residence, in Madrid, who were scattered 
throughout Spain, and at the same time, served to send them a message of 
encouragement with the intention of keeping them vibrant in the Catholic 
faith. The second issues of this series presented, corresponding to the month 
of April 1938.

Keywords: Josemaría Escrivá - Spanish Civil War – Burgos - Saint Raphael’s 
work – 1938 – Opus Dei
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Introducción

Uno de los principales objetivos del fundador al abandonar Madrid 
durante la guerra civil, era retomar la relación con los estudiantes que eran del 
Opus Dei y con los que participaban en las diversas actividades de la Acade-
mia-Residencia DYA. En la zona llamada nacional Escrivá tenía más libertad de 
movimiento y le era más fácil mantener el contacto con muchos de estos jóvenes 
que combatían en las filas de ese bando. Escrivá quería mantenerlos activos en 
la práctica religiosa pese a las difíciles circunstancias de la guerra; a muchos de 
ellos les había ayudado personalmente en su vida cristiana, los había atendido 
espiritualmente y consideraba que, de algún modo, debía seguir haciéndolo. En 
la búsqueda de estos jóvenes no estaba solo, pues contaba con Pedro Casciaro, 
Francisco Botella y José María Albareda que vivían con él1. Todos se ocuparon 
de conseguir las direcciones de los estudiantes y les escribían con frecuencia. El 
boletín mensual que se elaboró con los datos de estos muchachos para mante-
nerlos comunicados entre sí, fue también un instrumento para fomentar la espe-
ranza de la paz y propiciar un comportamiento cristiano en esa dura situación. 
El primer número, de marzo de 1938, ha sido ya publicado en esta sede2. A ese 
artículo remitimos para conocer el origen, las características generales y la com-
posición de los boletines redactados desde ese mes hasta el final de la guerra, en 
Burgos. En esta ocasión reportamos el segundo, de abril de 1938.

Escrivá procuraba estar al día en las noticias bélicas. En el alojamiento de 
la pensión Santa Clara y luego en el hotel Sabadell, en Burgos, José María Alba-
reda, que trabajaba en el Consejo de Cultura, había puesto un mapa pequeño en 
la pared en el que anotaba los cambios del frente de guerra. Además, Casciaro y 
Botella trabajaban en el cuartel del general Luis Orgaz; Botella seguía específica-
mente las noticias de ingresos en los hospitales militares3. Por otra parte, las car-
tas de los jóvenes conocidos provenían de diversos frentes y de alguna manera 
daban información sobre el acontecer.

Algunos de estos muchachos se enrolaron en el ejército como voluntarios, 
otros lo hicieron por obligación4. La mayoría estaba en el bando autodenomi-

1  Pedro Casciaro (1915-1995), Francisco Botella (1915-1987), José María Albareda (1902-1966), 
eran fieles del Opus Dei. Los dos primeros eran estudiantes de Ciencias Exactas y Arquitectura 
en Madrid cuando estalló la guerra. Albareda, doctor en Farmacia y en Ciencias Químicas, era 
catedrático de Agricultura en Enseñanza Media. Los tres atravesaron con Escrivá, junto con 
otros, los Pirineos para llegar a la zona gobernada por las fuerzas de Franco durante la guerra. 

2  María Jesús Coma, Un boletín durante la Guerra Civil española: Noticias. El primer ejemplar, 
marzo de 1938, SetD 13 (2019), pp. 399-434.

3  Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, A.5, 200-1-3.
4  Un estudio exhaustivo sobre el reclutamiento en ambos bandos en la guerra civil española, cfr. 

James Matthews, Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la guerra civil (1936-
1939), Madrid, Alianza Editorial, 2013, 353 pp. Para una visión de la vida ciudadana durante 
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nado nacional, que había abrazado la causa religiosa como propia, en su defensa 
de la tradición española. Pero hubo jóvenes de DYA, corresponsales del boletín, 
que sirvieron en el Ejército republicano: algunos porque se encontraban en ciu-
dades donde fue reprimida la sublevación, aunque más tarde consiguieron pasar 
a la zona contraria y enrolarse en el arma correspondiente, otros porque corres-
pondía a sus intereses políticos5. San Josemaría los trataba a todos, sin discrimi-
nación. En el boletín, sin embargo, la causa llamada nacional, no era el tema. Las 
arengas de Escrivá a los muchachos no estaban relacionadas con motivaciones 
políticas: el contenido del boletín es religioso, en cuanto dirigido a avivar en los 
lectores la fe en Dios y una relación personal con Él, aunque pareciera fuera de 
lugar. La guerra era considerada un paréntesis no deseado, pues no quedaba otra 
posibilidad que combatir con las armas. Se deseaba un rápido fin para volver a la 
vida normal, a la reconstrucción de la sociedad. Para superar la censura militar 
del correo se utilizaban algunas de las frases obligatorias como «caído por Dios 
y por España», poner las fechas indicando «año triunfal», y similares. Es notoria 
la diferencia de lenguaje entre el boletín y las misivas de los muchachos desde 
el frente, que incluían frases de alabanza a la causa, también para asegurarse 
que sus escritos llegaran a destino6. Las mismas cartas de Escrivá a los jóve-
nes llevaban al lector a pensar en otros temas diversos a la guerra y la política. 
Por ejemplo, José María Barber comunicaba entusiasta los rápidos avances en 
el frente. La respuesta de Escrivá tomaba otro derrotero: «+Jesús te me guarde. 
Encantados, con los avances formidables de Aragón. ¿Y después? Yo te enseñaré 
otro frente, donde vencer. Te quiere y te bendice, José María»7. 

El fundador del Opus Dei, al dejar Madrid e instalarse en Burgos comenzó a 
preparar el recomienzo de la academia residencia DYA8. Este era el instrumento que 
le había servido y con el que quería volver a contar para formar a los miembros de 
la Obra y los estudiantes a los que se les abrían horizontes de servicio a Dios a través 
de su estudio y futuro desempeño profesional. El edificio que albergaba la residen-
cia quedó casi destruido con la guerra porque sufrió desde el primer momento los 
embates de los proyectiles en el asalto al Cuartel de la Montaña, que estaba enfrente, 

aquel periodo en la ciudad de Burgos, cfr. Manuel Cámara Moral, Hoy, como ayer. VII. La 
Guerra Civil en Burgos (1936-1939), Burgos, Eurolaser, 2010, 675 pp.

5  Los hermanos Estrade militaban en el Partido Nacionalista Vasco, que combatió con las fuerzas 
leales a la República.

6  Un ejemplo, entre varios: en la carta de Carlos M. a Francisco Botella, fechada el «25 de agosto 
del tercer año triunfal» [es decir, 1938], se dice «Saludos a Franco ¡¡¡Arriba España!!!» en el 
encabezamiento. Después de su firma de despedida se repite la exclamación. El sobre lleva el 
sello «Censura militar Burgos». AGP, M.1.1, C149-A14. 

7  Carta de José María Escrivá a José María Barber, 21 de marzo de 1938, AGP, A.3.4, 255-1, 
380321-11.

8  Cfr. José Luis González Gullón, DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei 
(1933-1939), Madrid, Rialp, 2016.
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en julio de 1936 y fue incautado por la Confederación Nacional del Trabajo, sindi-
cato anarquista, que instaló allí una checa9. Entre los planes para reabrir la residencia 
estaba conseguir dinero para el alquiler de una casa y comprar objetos litúrgicos 
para su oratorio, y obtener –por donación– libros para la biblioteca.

En el ejemplar de abril de 1938 el fundador del Opus Dei mencionó las 
gestiones hechas para obtener libros de diversas entidades culturales naciona-
les y extranjeras. La iniciativa había sido suya y, a los pocos días de instalarse 
en Burgos, animó a Albareda a encargarse de coordinar las correspondientes 
tareas, poniéndose ambos a trabajar inmediatamente. Redactaron una carta en 
la que se explicaban los motivos de la petición poniendo de relieve la necesidad 
de ayudar a los jóvenes estudiantes –ahora combatientes– a vencer en la batalla 
del estudio y formación profesional. El texto fue traducido a varios idiomas y se 
pidió la colaboración a los profesores de instituto y de universidad conocidos. 
Consiguieron numerosas firmas10.

En el boletín de marzo se había pedido a cada destinatario que enviara la 
fecha en que celebraba su santo (era costumbre por entonces celebrar el onomás-
tico más que el cumpleaños). En el de abril se les pidió la dirección del domicilio 
–seguro o probable– cuando terminara la guerra. Era manifestación del interés 
por cada joven, pues se los felicitaba en su fiesta y se aseguraban dónde encon-
trarlos cuando terminara el conflicto. En ambos boletines se les ofrecía enviarles 
dinero, así como conseguirles ropa, diccionarios y textos para traducir si lo nece-
sitaban. Era un ofrecimiento real, pues Escrivá y los que vivían con él buscaban 
lo necesario para resolver las necesidades de los jóvenes, pues algunos de ellos se 
encontraban muy lejos de la casa paterna o habían perdido a sus padres. Antonio 
de Dalmases fue uno de los que pidió ayuda económica para comprar ropa, ani-
mado por el boletín de marzo11. A los tres días le enviaron un giro postal de 250 
pesetas que agradeció confundido por la confianza y generosidad12.

9  Cfr. Constantino Ánchel, Fuentes para la historia de la Academia y de la Residencia DYA, 
SetD 4 (2010), p. 61.

10  Firmaron 28: Severino Aznar; Inocencio Jiménez; Juan Zaragüeta; Enrique Súñer; Fernando 
Enríquez de Salamanca; Ángel González Palencia; Eloy Montero; Francisco Cantera; José 
Ibáñez Martín; Pedro Laín Entralgo; Francisco Navarro Borrás; Clemente Sáenz García; Tomás 
García-Diego y de la Huerga; Ernesto de Cañedo-Argüelles; Ignacio Echeverría; Severiano 
Vega de Seoane; Pascual Galindo; José María Íñiguez; José C. Lapazarán; Juan de Contreras y 
López de Ayala, marqués de Lozoya; Juan José Barcia Goyanes; Mariano Puigdollers; Enrique 
Luño; Julio Martínez Santa-Olalla; Manuel Lora Tamayo; Mariano Martínez de la Escalera; 
Tomás Alonso de Armiño; José María Albareda y Herrera.

11  Carta de Antonio de Dalmases Esteva a José María Escrivá, 12 de marzo de 1938, AGP, A.6, 377-1.
12  Carta, en la que comunicaba el giro postal, de José María Escrivá a Antonio de Dalmases Esteva, 16 

de marzo de 1938, A.3-4, 255-1, 380316. Carta de agradecimiento, de Antonio de Dalmases Esteva a 
José María Escrivá, 17 de marzo de 1938, AGP, A.6, 377-1. El préstamo fue devuelto al año siguiente: 
carta de Antonio de Dalmases a José María Escrivá, 1 de junio de 1939, AGP, A.6, 372-1.
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El ejemplar de abril termina con una letanía de muestras de reconoci-
miento a la tarea pastoral de Escrivá por parte de obispos españoles. Apenas 
llegado a la zona nacional el fundador había buscado ponerse en contacto con 
los prelados que conocía para comunicarles que estaba vivo y su nuevo para-
dero. No nos detenemos a explicar cada una de estas relaciones ya tratadas en 
otro lugar13.

El segundo ejemplar, abril de 1938

El sábado 2 de abril Escrivá y Albareda regresaron a Burgos de un largo 
viaje por Zaragoza, Navarra y Huesca. Al día siguiente, domingo, trabajaron 
intensamente en la redacción del boletín, entonces llamado Noticias, con Botella 
y Casciaro que no tenían que ir al cuartel. «Hoy tienen que quedar redactadas 
NOTICIAS, pues D. Eliodoro14 quiere tenerlas 10 días antes de la salida, y deben 
salir el 15», escribió Albareda en el diario15. Esos días dedicaron un tiempo a 
poner en orden el fichero de correspondencia, especialmente Pedro Casciaro, 
que lo reclasificó por remitente y no por fecha, como estaba. Prepararon un 
sobre para cada persona, donde metieron las correspondientes cartas, y ordena-
ron los sobres por orden alfabético. El fichero no incluía solo jóvenes de la labor 
de san Rafael16. Había un sobre para personas de la Institución Teresiana, otro 
para los del Opus Dei que estaban en Madrid, etc.17

Por iniciativa de Casciaro el original de este ejemplar se escribió a 
máquina18. En este segundo número, Casciaro, Albareda y Botella se involu-
craron más en la redacción y composición del boletín. Por ejemplo Albareda 
comentaba a Juan Jiménez Vargas: «Tienes muy preocupado a Paco [Botella], 
porque entresaca citas epistolares para los próximos “Noticias”, y repasa tus car-
tas y… ¡claro!, tú, más que noticias das comentarios de actualidad»19.

13  Cfr. Santiago Martínez Sánchez, Los obispos españoles ante el Opus Dei, 1939-1946, SetD 14 
(2020), pp. 226-232.

14  Eliodoro Gil Rivera (1903-2000), fue ordenado sacerdote en 1927, en la diócesis de León. En 
1931 conoció a Escrivá y comenzó una larga amistad con él, además se incorporó al Opus Dei. 
Era párroco de San Juan de Renueva y poseía un ciclostil. Cfr. Coma, Un boletín, p. 401.

15  Diario de Burgos, 3 de abril de 1938, pp. 30v-31, AGP, A.2, 10-3-1; carta de Eliodoro Gil Rivera 
a José María Escrivá, 17 de marzo de 1938, AGP, A.6, 391-2.

16  Escrivá puso bajo el patrocinio del arcángel Rafael el apostolado con la juventud.
17  AGP, A.2, 42.
18  Diario de Burgos, 4 de abril de 1938, p. 31, AGP, A.2, 10-3-1. El 9 de febrero de 1938 ya dispo-

nían de una máquina de escribir rudimentaria, de marca Corona.
19  Carta de José María Escrivá y José María Albareda a Juan Jiménez Vargas, 22 de marzo de 

1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380322-1. Escribimos el nombre del fundador como lo hacía en este 
periodo: José María. Después él unió los dos nombres en una palabra. Y desde 1940 añadió 
«de Balaguer» al apellido Escrivá, para distinguirlo de otras ramas de la familia (cfr. Andrés 
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Quedó todo terminado el día 5 de abril. Al día siguiente se envió por correo 
certificado a León20. Mientras se confeccionaban en León las copias de Noticias, los 
de Burgos escribían una carta personal a cada uno de los destinatarios y preparaban 
los sobres y sellos para enviarlas con los ejemplares en cuanto llegaran las copias 
a Burgos. El 15 de abril –Viernes Santo– quedaron las cartas preparadas: «Todo 
queda dispuesto –hasta los sellos pegados– para que al recibir “Noticias” de León, se 
puedan corregir, coser, e introducir en el sobre para remitirlos inmediatamente»21.

Las cartas llevaban la fecha del 20 de abril y la felicitación de Pascua de 
Resurrección para todos. El motivo lo explicaba Casciaro: «Mira, Enrique, te 
voy a decir la verdad: Como el día en que se envían las “noticias” hay que escri-
bir un sin número de cartas, nos tomamos unos cuantos días para hacerlo. Así, 
por ejemplo, la tuya la estoy escribiendo el día de Jueves Santo, y en mi oficina, 
donde estoy de guardia por la tarde»22.

Esperaban enviar el boletín el miércoles 20, pero no llegaron las copias... 
El 18 de abril recibieron un telegrama de Gil, en el que posiblemente avisaba las 
razones del retraso23. De hecho las copias llegaron a Burgos el 28. Gil, al enviar-
las explicaba:

sale NOTICIAS un poco retrasado, pero antes de Pascuas fue imposible, por 
la cantidad de cosas que había que hacer para salir bien, y la semana de Pascua 
pesqué un catarro bastante bueno, que me impidió todo lo que fuera útil […]: 
Noticias va en forma algo rara, la prisa por que saliera cuanto antes y los cli-
chés viejos, veremos si para el próximo sale enmendado; […] los ordené y cosí, 
para abreviar trabajo y tiempo.24

Vázquez de Prada, El fundador del Opus Dei, vol. I, Madrid, Rialp, 1997, p. 19). Las cartas de 
Jiménez Vargas, uno de los fieles del Opus Dei que pasaron con Escrivá los Pirineos, contenían 
largas reflexiones y comentarios sui generis para rellenar el papel.

20  Diario de Burgos, 6 de abril de 1938, p. 32, AGP, A.2, 10-3-1. Cartas de José María Escrivá a 
Ricardo Fernández Vallespín y a Juan Jiménez Vargas, 6 de abril de 1938, AGP, A.3-4, 255-2, 
380406-1 y 380406-2. También quedó registrada la fecha del envío en el Fichero de correspon-
dencia de Burgos (ficha de Gil Rivera), AGP, A.2, 42-6-2. En adelante citaremos esta fuente 
como Fichero seguido del resto de la referencia.

21  Diario de Burgos, 15 de abril de 1938, p. 34v, AGP, A.2, 10-3-1. El 17 fue domingo de Pascua 
y Escrivá decidió viajar a Córdoba. Desde allí, escribió algunas cartas con la fecha correspon-
diente: 20 de abril. Pero las cartas que habían preparado con antelación para adjuntar con los 
Noticias, llevaban la misma fecha. Esta fue la causa de que haya cartas de diferente lugar con 
esa misma fecha, que hayan sorprendido a algunos historiadores. Cfr. Alfredo Méndiz, Cartas 
de Josemaría Escrivá de Balaguer a Juan Jiménez Vargas (1937-1939), SetD 10 (2016), 365-422.

22  Carta de José María Escrivá y Pedro Casciaro a Enrique Alonso-Martínez Saumell, 20 de abril 
de 1938, AGP, A.3-4, 255-2, 380420-3.

23  Fichero (ficha de Gil Rivera), AGP, A.2, 42-6-2.
24  Carta de Eliodoro Gil Rivera a José María Escrivá, sin datar (otra mano escribe «abril 1938»), 

AGP, A.6, 391-2.
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En Burgos, como ya estaban preparados las cartas y los sobres, el mismo 
día 28 se enviaron Noticias a 35 destinatarios, y al día siguiente a los restantes 
13 corresponsales25. Y sin tregua alguna, comenzaron a preparar el siguiente 
número.

Sin embargo, la confección del boletín en el ciclostil dejó bastante que 
desear como hacía ver Escrivá a Albareda:

Ya habrás leído o intentado leer Noticias... Verdaderamente –Dios les bendi-
ga, porque hacen, sin duda, todo lo que pueden– que cada vez sale peor. Vi en 
Bilbao una multicopista eléctrica estupenda, y le eché el ojo: tirando apuntes 
de Escuelas Especiales y Facultades, en un año quedaría amortizada. Porque 
nunca deben darse, a estas noticias familiares, tonos de revista de colegio, en-
viándolas a la imprenta26.

Y a otro de los jóvenes de la Obra: «¿Has recibido Noticias de abril? Es 
lástima que tenga tantas erratas. ¡Llegué a contar ochenta! Sin embargo, es muy 
de agradecer la generosidad y el afecto que ponen esos buenos amigos de León, 
que son quienes las tiran en su multicopista»27.

Como no quedaba más remedio, corregían a mano las erratas. Por ejem-
plo, desde Zaragoza, el fundador escribió a los que estaban en Burgos que lo 
enviaran también a uno de los estudiantes que había encontrado hospitalizado 
en la ciudad: «Enviad, bien corregidas, a nombre de José Antonio Serrano28, alfé-
rez de Infantería, Sala nº 1 de oficiales, cama nº 13, Hospital Provincial. Zara-
goza; los dos primeros números de Noticias, con unas palabras de saludo»29.

El número de abril fue el más largo de todos los boletines enviados desde 
Burgos. A la lista inicial de 46 destinatarios, para este segundo número se habían 

25  Diario de Burgos, 29 de abril de 1938, p. 39, AGP, A.2, 10-3-1.
26  Carta de José María Escrivá y Francisco Botella a José María Albareda, 29 de abril de 1938, 

AGP, A.3-4, 255-2, 380429-1.
27  Carta de José María Escrivá a José Ramón Herrero Fontana, 2 de mayo de 1938, AGP, A.3-4, 

255-3, 380502-5. Algo similar dijo a Enrique Alonso-Martínez Saumell, 2 de mayo de 1938, 
AGP, A.3-4, 255-3, 380502-2.

28  José Antonio Serrano de Pablo (1917-2001). En su juventud formó parte de los Scouts Hispanos. 
En 1934 su amigo Jacinto Valentín le invitó a los medios de formación cristiana que se impartían 
en la Residencia DYA. Participó en los sucesos del Cuartel de la Montaña, al inicio de la guerra 
civil, pero logró escapar durante la confusión en el asalto. En septiembre de 1937 tras el cursillo en 
la Academia de Fuentecaliente (Burgos) fue alférez provisional. Sufrió una grave herida de guerra. 
Localizado en el Hospital Militar de Zaragoza, Escrivá lo visitó y se reanudaron las relaciones por 
medio de cartas y visitas a Burgos. Pasó la convalecencia en el Hospital de Oña (Burgos) donde 
Miguel Deán, otro asiduo de DYA, era el jefe de la Farmacia y del Laboratorio. Terminada la 
guerra, completó sus estudios de Derecho y fue inspector de Trabajo, con los cargos de Delegado 
Provincial de Trabajo en Santander (1953-1960) y en Álava (1960-1975).

29  Carta de José María Escrivá a los de Burgos, Zaragoza, 11 de mayo de 1938, AGP, A.3-4, 255-3, 
380511-1.
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añadido siete suscriptores30. Además se envió a Albareda –ausente de Burgos 
en esas fechas– y al vicario de Madrid, Francisco Morán31. Por otra parte, se 
suprimieron siete: por estar en prisión –como Ángel Cifuentes–, no dar señales 
de vida u otros motivos32. En total, el boletín de abril se envió a 48 destinatarios.

En el Archivo General de la Prelatura se conserva el original mecanogra-
fiado del ejemplar de abril de 1938, constituido por nueve cuartillas numera-
das escritas pulcramente por una sola cara, grapadas en un borde, con amplio 
margen a la derecha. También hay ocho copias obtenidas por ciclostil, cada una 
formada por cuatro cuartillas de 22 x 17 cm, de un papel de escasa calidad y 
baja textura, impreso por ambas caras y con una grapa en la esquina superior 
izquierda, formando un cuadernillo. El texto contiene numerosas erratas y fal-
tas mecanográficas –en parte corregidas manualmente– y está deslucido por las 
deficiencias del ciclostil. Pero se puede leer con relativa facilidad. En la trans-
cripción hemos mantenido la grafía original pues fue el medio gráfico utilizado 
para destacar las palabras en un texto apretado, donde sólo se podían usar las 
mayúsculas, el subrayado y los espacios, para dar fuerza al contenido; hemos 
corregido dislates como usar el número 1 en vez de la letra l.
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30  Tomás Alvira Alvira, José María Ayuela Berjano, José María Chapa Galíndez, Antonio Inglés Cap-
many, Urbano Martínez Martínez, Bernardo de Mesanza y Ruiz de Salas y Francisco Rodón Rodón.

31  Juan Francisco Morán Ramos (1874-1943), fue vicario general de Madrid-Alcalá desde 
mediados de los años veinte hasta su muerte, en 1943. Cfr. Coma, Un boletín, p. 407, nota 34.

32  No consta el envío a Enrique Alonso-Martínez Saumell, Carlos Arancibia, José María Atristain 
Muguruza, Francisco Busto Azpilicueta, Ángel Cifuentes Martín, Martín Montoya Garnica, 
Vicente Urcola Ansola. Quizás se olvidaron de enviarlo o de anotar esa expedición en las fichas 
de estos jóvenes, porque a tres de ellos –Alonso-Martínez, Arancibia y Atristain– se lo man-
daron en meses siguientes.
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Texto anotado del segundo ejemplar de Noticias 
enviado desde Burgos (abril de 1938)33

N O T I C I A S
MUY CONTENTO DE VOSOTROS —DE TODOS—, POR EL CALOR 

DE FAMILIA QUE PONEIS EN NUESTRO TRABAJO. DESDE PUEBLOS 
GRANDES Y CHICOS —DE LOS FRENTES DE JACA, HUESCA, TERUEL, 
ALBARRACIN, GUADALAJARA, MADRID, AVILA, ANDALUCIA— Y 
DESDE LOS BARCOS DE LA ESCUADRA, LLEGAN VUESTRAS CARTAS: 
CON IDENTICA VIBRACION, CON PREOCUPACIONES COMUNES Y 
CON EL MISMO SOBRENATURAL Y ALEGRE OPTIMISMO. ¡DIOS OS 
BENDIGA!
¿SABEIS QUE ESTA EN PIE AQUELLA PREGUNTA, QUE OS HICE EL 
OTRO DIA? ¡HOMBRES!: EN LA TIERRA HAY MAS VIENTRES QUE HOM-
BRES34... DIME, HIJO: TU... ¿QUE? - - - J[osé]. Mª.[María]

¡Un buen alegrón nos dio Mateo AZUA! Pasó una tarde con nosotros, en 
Burgos35. Nos contó, de su hermano LUIS, que está en el frente de Teruel con 
vehementes deseos de bañarse en el Mediterráneo. De Luis, directamente, aún 
no sabemos nada36. --- ATRISTAIN recibirá estas cuartillas en su casa de San 
Sebastián: no conocemos su dirección del frente37. --- ARROYO escribía el 19 de 
marzo: “el año pasado la separación y el temor nos hacían dolorosa esta fecha”. 

33  AGP, A.2, 10-1-2.
34  Esta era la penúltima frase del ejemplar de marzo de 1938.
35  Mateo Azúa Dochao (1911-1974), cfr. Coma, Un boletín, p. 418, nota 83. Mateo Azúa estuvo 

en Burgos el 31 de marzo. Su intención era hablar con Escrivá, que había salido de Burgos ese 
mismo día. Azúa pasó un buen rato con Botella y Casciaro que le enseñaron cosas del paso de 
los Pirineos y les dio noticias de Mesanza y Atristain (tarjetas de José María Escrivá, Francisco 
Botella y Pedro Casciaro a Juan Jiménez Vargas y a Enrique Alonso-Martínez Saumell, 30 de 
marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380330-6 y 380330-1). Tras la visita de Mateo Azúa, Cas-
ciaro y Botella terminaron de escribir las tarjetas empezadas la víspera por Escrivá (diario de 
Burgos, 31 de marzo de 1938, p. 29v, AGP, A.2, 10-3-1).

36  Luis Azúa Dochao (1913-1977), cfr. Coma, Un boletín, p. 418, nota 82. Las cartas escritas 
primero a Mateo y luego a él y a su hermano Luis en marzo, tuvieron un lector inesperado: la 
madre, que contestó seguidamente. Ella, al ver el interés de Escrivá, escribió largamente rela-
tando pormenores de cada hijo y sus direcciones. La guerra había sorprendido a Luis Azúa en 
el domicilio familiar en Castro Urdiales, fue obligado a incorporarse al Ejército republicano 
donde estuvo ejerciendo de médico hasta que pudo evadirse por Reinosa. En marzo de 1938 era 
cabo de un botiquín en el frente aragonés y le enviaban la correspondencia desde su casa. La 
carta de la madre en la que relataba las andanzas de su hijo Luis refería que «está contentísimo, 
pues según nos escribía el día 13 del corriente mes, piensa poder bañarse pronto en el Medi-
terráneo», carta de Dolores Dochao de Azúa a José María Escrivá, 25 de marzo de 1938, AGP, 
A.6, 360-3.

37  José María Atristain Muguruza (1911-1991), cfr. Coma, Un boletín, p. 417, nota 80.
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Y añade: “me figuraba el cuarto (el de nuestra casa de Burgos) tal como lo des-
cribe Paco, con uniformes por todas partes; y ojalá se hubiera llenado más para 
celebrar el santo”. Pepe: te aseguro que había otras cosas: libros, papelotes; ban-
derines y mapas, por las paredes; una imagen muy hermosa de la Ssma. Virgen, 
que nos preside; y el recuerdo intenso de todos los que estabais pensando -aquí 
y allá- en la tradicional fiesta de S. José. ¡Ah! Y unos dulces y unas copas, que 
gustosamente se habrían multiplicado por veinte, si hubiera estado reunida toda 
la chiquillería guerrera38. --- De ARANCIBIA nos cuentan que estuvo en Zara-
goza, a mediados de marzo. Después, con su Tercio de Begoña por el frente de 
Lérida. ¡Carlos! Si no rompes el silencio con más frecuencia, te llamaremos, 
aunque te enfades, Chipirón39. --- ANDRÉS no pudo arreglar su entrada en 
Ingenieros, y, movilizado con la quinta del 40, va a Infantería. No me dejes el 
estudio del alemán. Tendrás tiempo: hace más el que quiere que el que puede40. 
--- AMANN está hecho un alemanote disciplinado y trabajador. Dice: “les escri-
biré, aunque no sea más que para repetir sin novedad”. Tiene “impaciencia por 
avanzar cuanto antes”, sin embargo “espera, resignado, la orden del Mando”. 

38  José Arroyo López (1917-), cfr. Coma, Un boletín, p. 417, nota 78. Arroyo escribía a menudo. 
El 15 de marzo decía a Escrivá «hoy les escribo para felicitarles, y lo que no puedo hacer perso-
nalmente, vaya en estas letras de presencia y acompañamiento en día tan señalado. Este año el 
Señor nos ha proporcionado alegrías de las que carecimos el año pasado, en que la separación y 
la duda y el temor nos hacían aquella más dolorosa, y en la misma proporción nos mostrará su 
protección en adelante», carta de José Arroyo López a José María Escrivá, 15 de marzo de 1938, 
AGP, M.1.1, C147-A2. En otra carta, Arroyo decía al fundador: «Ayer recibí la carta de Paco del 
13 […]. Me figuraba el cuarto, tal como me lo describe Paco, con uniformes por todas partes, 
y ojalá se hubiera llenado más aún para celebrar el Santo», carta de José Arroyo López a José 
María Escrivá, 25 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C147-A2). La carta de Botella decía «El cuarto 
donde sabes que dormimos está completamente lleno de capotes, maletas, botas… Mi padre [se 
refiere a Escrivá] deseando que vaya “llenándose” más, aunque mejor sería que encontrásemos 
un piso –aunque fuera pequeño– donde estaríamos mejor y más independientemente», carta 
de Francisco Botella a José Arroyo López, 13 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C147-B3. Como 
se advierte, el texto de Noticias comprende varias cartas recibidas en el intervalo de la edición.

39  Carlos Arancibia Yarto (1920-), cfr. Coma, Un boletín, p. 416, nt. 76. Llamado familiarmente 
Chipi. La fuente de la noticia fue Carmen Arancibia. Esta mujer, tía del interesado, era teresiana 
y vivía en Zaragoza. Había conseguido que su sobrino fuera a Zaragoza a arreglar la instancia 
para el ingreso en la academia militar (carta de Carmen Arancibia a José María Escrivá, 18 de 
marzo de 1938, AGP, A.6, 359-1). A pesar de que le escribieron reiteradamente desde Burgos 
y le enviaron los ejemplares del boletín de marzo y de junio, no recibieron ninguna carta suya 
ni tuvieron más noticias directas de Carlos. En Burgos creían que, simplemente, no deseaba 
mantener correspondencia. Finalizada la guerra, retomaron el contacto, pues fue residente de 
Jenner, la nueva residencia de estudiantes que se abrió en Madrid en la calle de ese nombre.

40  Carlos Andrés Andrés (1919-2004), cfr. Coma, Un boletín, p. 416, nota 75. Por carta, Carlos 
Andrés contaba: «no pude arreglar lo de mi entrada en ingenieros y ahora ya estoy movilizado 
con el 40 y seguramente iré a infantería». Refería que desde el principio de su estancia en Sevilla 
estaba estudiando inglés y alemán, y aunque sabía aún bastante poco, pudo entenderse en inglés 
con un paracaidista escocés. Carta de Carlos Andrés Andrés a Francisco Botella, 26 de marzo de 
1938, AGP, M.1.1, C148-D7; Fichero (ficha de Carlos Andrés), AGP, A.2, 42-6-2.
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“Dile al P. -añade, en su última tarjeta- que escribiré con frecuencia”. -Muy bien, 
Emi: ¿sabes que te han enviado, a Bilbao, un banderín?41 --- ALONSO-MARTI-
NEZ, Fernando42, sigue -nos cuenta- “hecho un jabato” en las proximidades de 
La Granja. Sabemos que nos va a mandar un montón de cuartillas, con letra 
menuda y apretada43. --- El otro ALONSO-MARTINEZ tuvo la visita inesperada 
de Fisac que le hizo reír a gusto, contándole cosas de Perico: “comicidad -escribe- 
que tiene gran valor, en un fondo heroico” -No lo sabes bien, Enrique: ¡si hubie-
ras estado doce días, como Perico y Miguel, por aquellos bosques catalanes!44 
--- ALVAREZ NUÑEZ ya no está en el frente de Madrid. Debe estar más lejos, 
pero quizá esté más cerca. Tú, Mariano, ya me entiendes. ¡Dinos pronto algo, 
criatura!45 --- ABAURRE sigue con sus zapadores. Y no decimos más, hasta que 

41  Emiliano Amann Puente (1919-1980), cfr. Coma, Un boletín, p. 415, nota 71. Amann escribía 
con relativa frecuencia. El 23 de marzo contaba que el día de san José habían sido desplazados 
a un pueblecito cerca de Jaca (Huesca). «Esta vez me han mandado al frente de dos emisoras de 
radio de campaña de 5 m. de onda. Así puedo “trabajar” más, aunque tengo más responsabilidad 
y con ello preocupaciones. Nuestra impaciencia P[adre]. continúa en aumento, deseando con las 
noticias recibidas, avanzar cuanto antes. Esperamos resignados la orden del Mando, guardando 
fuerzas para el día de la prueba. Aquí tenemos bastante facilidad de ir a Misa. Rezo el Rosario 
con mis compañeros antes de acostarnos» (carta de Emiliano Amann a José María Escrivá, 23 
de marzo de 1938, AGP, A.6, 357-3-4). El 25 de marzo Amann mandó una postal a Casciaro, 
acusando el recibo de Noticias donde escribió: «Dile al P[adre]. que escribiré cada 8 días sin falta» 
(tarjeta postal de Emiliano Amann Puente a Pedro Casciaro, 25 de marzo de 1938, AGP, M.1.1. 
C148-D6-1). Los banderines fueron confeccionados en Burgos con fieltro de colores y las inscrip-
ciones Rialp, DYA, etc. Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, A.5, 200-1-3.

42  Fernando Alonso-Martínez Saumell (1917-2011). Conoció DYA en 1935, llevado por su her-
mano Enrique. Después de la guerra civil se alistó en la División Azul. Volvió del frente ruso 
y continuó la carrera militar, llegando a coronel de Artillería y de Estado Mayor. Más ade-
lante, se incorporó a la administración y fue jefe provincial de Tráfico de Madrid y jefe del 
servicio de Seguridad Vial, Dirección General de Tráfico. Pidió la admisión en el Opus Dei 
en 1959. Cfr. Ánchel, Fuentes, p. 79; https://www.abc.es/espana/madrid/abcp-fallecidos-
madrid-201106060000_noticia.html.

43  A Fernando Alonso-Martínez le habían enviado el ejemplar de Noticias de marzo y una tar-
jeta (Fichero [ficha de Alonso-Martínez, Fernando], AGP, A.2, 42-6-2). Estaba en el frente de 
Madrid, en las proximidades de la Granja; su dirección postal y las novedades que reporta el 
boletín quizás fueran proporcionadas por su hermano Enrique.

44  Enrique Alonso-Martínez Saumell (1915-2007), cfr. Coma, Un boletín, p. 414, nota 66. El 4 de 
marzo llegaron a Burgos varias cartas de Enrique Alonso-Martínez a los diferentes residentes 
de la habitación en la pensión de Santa Clara. En todas contaba que Miguel Fisac había pasado 
por Alhama de Aragón y estuvieron juntos esa tarde. Se ve que en la conversación con Fisac 
hablaron de los problemas de Pedro (Perico) Casciaro en el paso de los Pirineos para salir de la 
zona republicana, cuando tartamudeaba intentando decir la contraseña: «Fisac me hizo dester-
nillarme de hilaridad, refiriéndome cosas tuyas; entre ellas lo de Pa…Pa…Pa… ¡Pallarés! Pero 
creo que esta comicidad tiene su valor en su fondo heroico», carta de Enrique Alonso-Martínez 
Saumell a Pedro Casciaro, 24 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C147-A1. Cfr. Pedro Casciaro, 
Soñad y os quedareis cortos, Rialp, Madrid, 1994, p. 108.

45  Mariano Álvarez Núñez (-1995), cfr. Coma, Un boletín, p. 415, nota 68. Escrivá echaba en falta 
cartas de Álvarez pues la última recibida era de enero. Esperaban la respuesta al planteamiento 
de su vocación. Desde Burgos le habían escrito en varias ocasiones: el 22 de marzo, con el Noti-
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llegue la carta larga, que debe llegar46. --- BARBER, José María, nos escribía 
entusiasmado: “este avance es fantástico: algo que no tiene nombre. Apenas hay 
tiempo para nada: al paso que vamos, estoy en Valencia antes que cante un 
gallo”47. --- BARQUIN, Fernando48, dice que su hermano Joaquín49 está en el 
frente de Extremadura. Se ha visto algunas veces con Carlos Andrés, y “excuso 
decir que pregunté siempre por los que quedaban en la zona roja”50. --- ¿SABEIS 
QUIEN ES el pícaro alférez que ha escrito, en secreto, al P[adre]., que ha reci-
bido unas mantecadas -¡de León!- y, como estaban tan buenas, se acordó de 
nuestros hermanos de Madrid y Levante, y… le dio al asistente las mantecadas? 
¡Claro, que lo hizo por el Señor! Pues... el pecado se puede decir; el pecador, no. 
¡Cuántas cosas de este estilo os podríamos contar!51 --- BOTELLA es el hombre 

cias; una tarjeta de Botella el 29 de ese mes y otra carta el 3 de abril de 1938, Fichero (ficha de 
Álvarez), AGP, A.2, 42-6-2.

46  Ricardo Abaurre Herreros de Tejada (1915-1988), cfr. Coma, Un boletín, p. 414, nota 60.
47  José María Barber Campoy (1913-2009), cfr. Coma, Un boletín, p. 418, nota 85. La cita está 

tomada de una carta de Barber a Botella en la que refería el rapidísimo avance de la campaña en la 
que participaba: «Estoy a la altura de Caspe después de un avance algo verdaderamente fantástico, 
algo que no tiene nombre y por tanto imagínate lo encantado que estaré: apenas tenemos tiempo 
para nada, al paso [que] llevávamos [sic] estoy en casa antes de que cante un gallo», carta de José 
María Barber Campoy a Francisco Botella, 18 de marzo de 1938, AGP, M1.1, C148-D12.

48  Fernando Barquín Barón (1917-1965). De Sevilla se trasladó a Madrid para preparar el ingreso 
en la Escuela Superior de Arquitectura. Iba con frecuencia a DYA cuando le sorprendió la 
guerra civil. Terminó la carrera en 1944 y cursó también estudios de Ciencias Exactas, Filosofía 
y Bellas Artes. Con su hermano Joaquín fundó un famoso estudio de arquitectura en Sevilla. 
Cfr. http://www.seminariomenordepilas.es/seminario/barquin/biografiarq.htm.

49  Joaquín Barquín Barón (1918-1980). Hermano de Fernando, preparaba el ingreso en Arqui-
tectura, cuando le sorprendió la guerra y pasó a servir en Transmisiones. Una vez terminado el 
conflicto, ingresó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y al terminar, participó con 
su hermano Fernando, en el estudio de arquitectura en Sevilla, su ciudad natal.

50  Gracias a Ricardo Fernández Vallespín en Burgos obtuvieron la dirección de Fernando Bar-
quín y le enviaron el primer número del boletín, Fichero (ficha de Fernando Barquín), AGP, 
A.2, 42-6-3. Barquín contestó al recibir Noticias: «Había pensado y preguntado muchas veces 
por vosotros, sin saber nunca nada en claro, hasta que el otro día recibí tu carta. Me alegro 
mucho de que en unión con Dn. José Mª hayáis podido escaparos […]. Me encontré varias 
veces con Carlos Andrés al principio del Movimiento pero nunca pude estar mucho tiempo 
por estar muy ocupado en el Requeté. Después vi a Balbín y al hermano de Dn. Ricardo Fdez. 
Vallespín cuando se escaparon de Madrid […]. Excuso decir que a todos les pregunté por Vds. 
y recordamos a todos los que quedaban en la zona roja». Daba también el paradero de su her-
mano Joaquín. Carta de Fernando Barquín a destinatario desconocido (probablemente Fran-
cisco Botella), 28 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-D13.

51  El pícaro alférez es Juan Jiménez Vargas (1913-1997). En febrero de 1938, Escrivá había hecho 
un viaje por León y Astorga, que tenía –entre otros objetivos– concertar con Eliodoro Gil la 
producción de Noticias. En esa ciudad tenían justa fama las mantecadas, un pastel típico, y se 
había propuesto llevar unas cuantas a Burgos y le mandaron algunas al frente. Cfr. Méndiz, 
Cartas de Josemaría, p. 378. Poco después escribía Jiménez Vargas: «Ya veo que Mariano no 
olvida las debilidades de la gente. Las mantecadas estaban riquísimas. Por eso, que me gustaban 
una burrada comí tres y las demás para el asistente. Creo que le parecería bien a la Madre de 
D. Manuel. […] Un pan nos preparan a los oficiales que parece mejor que el de Viena. Por eso 
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que más cartas escribe en España. En todos los sobres de todas las cartas se lee: 
remite Botella. Y, a pesar de tanta danza, como si fuera ubicuo, no se separa de 
su abuelo. Estos levantinos saben repicar y andar en la procesión52. --- BUSTO 
sigue en Pamplona, decidido a hablar inglés y a ser un gran matemático53. --- 
CABRERO Y TORRES-QUEVEDO, para no enmohecerse, lee alguna cosa de 
Arquitectura, y le encantó recibir NOTICIAS54. Algo más le pasó a otro, cuando 
las recibió: “recibí NOTICIAS –nos escribió– y creí, casi, llorar de alegría”. Se 
acordaba este mocoso de aquellos apuros suyos -hace años, ¿eh?- cuando, en 
Luchana, se llenaba las manos de tinta, con el velógrafo55. --- CASCIARO, 
D. Pedro: apellido italiano, nieto de inglés e hijo de catedrático: una ensalada56. 

a veces dejo la mitad. No se puede comer con tranquilidad, porque siempre piensa uno en los 
que comen algarrobas y gazpacho», carta de Juan Jiménez Vargas a José María Albareda, 24 de 
febrero de 1938, AGP, M.1.1, C148-B1. La «Madre de D. Manuel» es la Virgen María y los que 
comen algarrobas y gazpacho los que estaban pasándolo mal en Madrid y en Valencia.

52  Alusión al continuo esfuerzo de Francisco Botella por mantener la correspondencia en Burgos 
con el casi centenar de jóvenes conocidos de DYA y otros, que iban incorporando al fichero 
de correspondencia, vid. supra nota 21. Botella era asimismo el escritor más asiduo del mismo. 
La frase «no se puede repicar y andar en la procesión» es un dicho popular cuyo significado es 
que no pueden hacerse dos cosas al mismo tiempo y pretender hacer ambas bien. En este caso, 
Escrivá lo pone en positivo y lo aplica también a Casciaro (por eso el plural de levantinos). La 
ubicuidad se referiría a la doble tarea de escritor y de acompañar al abuelo (Escrivá, en la jerga 
para eludir la censura).

53  Francisco Busto Azpilicueta, cfr. Coma, Un boletín, p. 419, nota 88. Busto, al recibir el ejemplar 
de Noticias de marzo con un saludo de Escrivá, le escribió agradeciéndole el envío y la mención 
que le hizo en dicho boletín. Señalaba que, siguiendo su recomendación de estudiar, estaba tra-
bajando con «Matemáticas, Geometría, Trigonometría y un poco de Inglés», carta de Francisco 
Busto a José María Escrivá, 28 de mayo de 1938, AGP, A.6, 367-1.

54  Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo (1912-2005), cfr. Coma, Un boletín, p. 419, nota 
89. A fines de marzo, Cabrero se dirigía a Botella: «Recibí tu carta el otro día, con unas letras 
de Don José María y “Noticias”, cosa que me gustó mucho, enterándome como se encuentran 
muchos amigos de los cuales nada sabía». Después de recordar a José Isasa añadía: «Yo algunos 
ratos que tengo libres me los paso leyendo algo de nuestra carrera, que después de tanto tiempo 
sin mirar un libro se le hace a uno hasta raro estudiar», carta de Francisco de Asís Cabrero a 
Francisco Botella, 30 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-D16.

55  La carta era de Enrique Alonso-Martínez –aunque el boletín lo anonimiza– «Mi querido Padre: 
ayer tarde recibí “Noticias” y… casi, casi, lloro de alegría ¡Cuánto recuerdo! Están magníficas de 
presentación, como que le habrá costado un dineral la maquinita. Y verdaderamente que hacen 
honor a su nombre: nos trae noticias de todos, muy pocos deben ser los que aún no figuran», carta 
de Enrique Alonso-Martínez a José María Escrivá, 27 de marzo de 1938, AGP, M1.1, C147-A1. 
Alonso-Martínez era uno de los que habían ayudado a la confección de esos ejemplares en DYA 
(“Noticias”, julio de 1935, AGP, A2, 7-4-4), de cuya composición se había escrito: «A Jiménez 
Vargas (Juanito) se le han puesto las manos, con el velógrafo, casi como a un carbonero. Pero se 
consuela viendo que los demás no las tenemos más limpias», “Noticias”, julio de 1934, AGP, A.2, 
7-4-1. DYA tuvo su primera sede en la calle Luchana, en el curso académico 1933-1934.

56  El padre de Casciaro era Pedro Casciaro Parodi, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad 
Central de Madrid, fue profesor del Instituto de Enseñanza Media y de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Murcia; en 1922 logró la cátedra de Enseñanza Media de Filosofía 
y Letras del Instituto de Vitoria y, pocos días después, por permuta, la de Albacete. Era hijo de 
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Además es murciano o, lo que es lo mismo, artista y hombre divertido. ¡Bendita 
alegría de Perico, que nos ha endulzado tantos ratos amargos! En cuanto llegue-
mos a Madrid, peque te haremos... Presidente del Club de las Meriendas: no 
faltará quien recuerde con deseo aquellas tartas estupendas, al leer esto57. --- 
CHAPA GALINDEZ58, alférez de Artillería. Mira: es divertidísimo: el que no es 
alférez, de vosotros, es teniente. Sois esa muchachada encantadora -¡heroica!- de 
la que me hablaba, hace muy pocos días, el también heroico y cristianísimo 
general Orgaz59. --- CIFUENTES60, escribe su hermano, cayó prisionero en 
Teruel. Hay noticias de que está libre y bien, con parientes que tiene en la zona 
roja. ¡Cuántas cosas habrá contado, él, que es tan poco amigo del silencio! Sen-
timos el percance, y confiamos abrazarle pronto61. --- Antonio DE DALMASES 
será piedra angular de nuestro apostolado silencioso, en Cataluña. El Señor nos 

Julio Casciaro Boracino y Soledad Parodi Boracino. Julio tenía la nacionalidad española, pero 
su padre Pedro Casciaro Lobato, que había nacido en Gibraltar y tenía nacionalidad inglesa, 
lo inscribió en el Consulado inglés de Cartagena. Cfr. José Carlos Martín de la Hoz, Mons. 
Pedro Casciaro Ramírez (1915-1995), SetD 10 (2016), 97-140.

57  Casciaro solía decir que la misión de los tres que convivían con Escrivá en Burgos era la de 
aliviar al fundador distrayéndole un poco con sus intervenciones “insustanciales”, como las 
calificaban. Las meriendas eran un pretexto para tener tertulias con el fundador. De la broma 
sobre el Club de las Meriendas contaba el mismo Casciaro: «Ya te pregunta el Padre si podrás 
guardar algún pequeño cachivache para ponerlo en la residencia como recuerdo tuyo. Vamos 
a formar un verdadero museo, pero en vez de ser frío, como todos ellos, será todo lo contrario: 
cosas de poco o ningún valor material, pero significativos de afectos y buenas amistades. Los 
pondremos en un cuarto que pensamos poner para merendar: el Club de las Meriendas, para 
el que hay muchas probabilidades de que yo sea el presidente», carta de Pedro Casciaro a Emi-
liano Amann Puente, 17 de abril de 1938, AGP, M.1.1, C147-C2.

58  José María Chapa Galíndez (1915-1992). Fue alumno de la Academia DYA durante el curso 
1935-36. Arquitecto. En 1966 pidió la Admisión como supernumerario del Opus Dei. Cfr. 
Ánchel, Fuentes, p. 80; «Romana» 15 (1992), p. 319. Escrivá supo la dirección de Chapa por 
Manuel Sainz de los Terreros. Chapa estaba de alférez en un batallón de Artillería (carta de José 
Chapa a Manuel Sainz de los Terreros, 25 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-D19).

59  El general Luis Orgaz Yoldi (1881-1946) era entonces jefe del Estado Mayor, amigo de Escrivá 
desde los años 30 en Madrid (Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, 200-1-2). En el 
fichero de correspondencia había una ficha con su nombre, porque era destinatario de cartas o 
visitas: Fichero (ficha de Orgaz), AGP, A.2, 42-6-11.

60  Ángel Cifuentes Martín (1913-). Comenzó la carrera de Medicina en 1930 y la acabó después 
de la Guerra Civil. Participó en las actividades de DYA desde el curso 1933-1934 y tuvo direc-
ción espiritual con José María Escrivá. Cfr. González Gullón, DYA, p. 83.

61  El 17 de marzo de 1938 escribieron a Ángel Cifuentes. Esa carta fue respondida por su her-
mano Aniceto. Contaba que Ángel, enrolado en el Ejército nacional y destinado al frente de 
Aragón fue hecho prisionero en el sitio de Teruel y estaba encarcelado en Barcelona. Desde 
diciembre de 1937 carecían de noticias sobre él «y por lo tanto, nosotros le creíamos muerto, 
pero (a.D[ios].g[racias].) hace unos días tuvimos una comunicación de la Cruz Roja de la 
familia de Madrid en la que nos dicen que Ángel se encuentra en Barcelona y con la suerte de 
estar con un hermano de mi madre, capitán, del que quizás oyera[,] P[adre]. hablar alguna vez», 
carta de Aniceto Cifuentes Martín a José María Escrivá, 21 de marzo de 1938, AGP, A.6, 372-2; 
Fichero (ficha de Cifuentes), AGP, A.2, 42-6-4.
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puso en su camino, y estamos seguros de no separarnos más: te escribiremos 
mucho, como deseas, y te explicaremos todo lo que quieras. Comprendemos tu 
entusiasmo, ante la ofensiva sobre Lérida y Levante62. --- ELEJABARRIETA63: 
Mariano Alvarez-Nuñez dice que les ha escrito varias veces, y que ellos no han 
dicho ni esta boca es mía. Nosotros vamos a escribirles ahora, a ver si tenemos 
más éxito64. --- ESPINOSA DE LOS MONTEROS sigue en aquellas tierras, 
donde los hombres se hacen eternos, si no se mueren el primer año al aclima-
tarse. Escribe con mucha frecuencia (¡), y, el día de S. José, nos puso un tele-
grama que agradecimos más de lo que él piensa65. --- FERNANDEZ DEL AMO, 
Alejandro, nos recuerda con cariño. Contento, en su puesto de S. Rafael. Escrí-
benos pronto, mi alférez66. --- Su hermano JOSE LUIS, desde Jadraque, escribía: 
“Padre: a mi marcha, lo primero fue su bendición; sea ahora, al cabo de unos 
días en la vida del frente, mi primer saludo para Vd.” Y se deja llevar de un 
lirismo... guerrero, y añade: “que la tierra es áspera, que el trabajo es duro, que 
todo asiento es incómodo, que el cobijo es sucio, que la carne vive castigada y en 
el horizonte oscila una amenaza..., pero, en este sacrificio de horas difíciles, el 
alma vive su paz. El aire es limpio, el sol ardiente y la noche clara. Hay que vivir 
el ascetismo agrio de esta tierra calcinada... Castilla es ancha y D. Quijote aún 
vive: yo le he visto levantarse, cuando la tarde caía”67. --- FIGAREDO logró ir al 
frente de Teruel. Estuvo antes en Burgos. Nos dice: “en cuanto reciba carta, la 

62  Antonio de Dalmases Esteva (1919-1997), cfr. Coma, Un boletín, p. 420, nota 95. Escrivá, Cas-
ciaro, Albareda y Botella conocieron a este chico en el paso por los Pirineos. A partir de entonces 
mantuvieron correspondencia y le enviaron el primer ejemplar de Noticias. En marzo le ayudaron 
económicamente, vid. supra nota 12. Más tarde escribió a Casciaro «muy contento por haber 
recibido “Noticias”. Si esta idea es buena en tiempo de paz, ahora resulta utilísima. Es mi deseo ir 
conociendo a todos vosotros, y a vuestra organización o lo que sea, a la que sin conocer tengo ya 
mucho que agradecer. Escríbeme, te lo ruego, y explícame cosas vuestras», carta de Antonio de 
Dalmases Esteva a Pedro Casciaro, 27 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-D21.

63  Se menciona a los Elejabarrieta: José Félix Elejabarrieta Pérez (1913-1997), residía en Bermeo 
(Vizcaya). Emprendió en Madrid los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
era compañero de Del Portillo, y participó en las actividades de DYA. Teniente de Ingenieros 
durante la guerra civil. Su hermano Manuel en 1938 era estudiante de Ingeniería de Obras 
Públicas. Finalizó los estudios después de la guerra. Colegiado en 1940, ejerció como Ayudante 
de Obras Públicas en el puerto de Bilbao. Cfr. Casciaro, Soñad, p. 107.

64  Carta de Mariano Álvarez Núñez a José María Escrivá, 6 de enero de 1938, AGP, A.6, 357-1.
65  José María Espinosa de los Monteros Bermejillo (1913-1993), cfr. Coma, Un boletín, p. 421, 

nota 101. Espinosa de los Monteros estuvo en Burgos un par de días para ver a Escrivá, en 
febrero. En marzo le escribieron varias veces, especialmente el fundador, pero su única res-
puesta escrita fue un telegrama de felicitación por san José. Fichero (ficha de Espinosa de los 
Monteros), AGP, A.2, 42-6-5. El telegrama no se ha conservado.

66  Alejandro Fernández del Amo (-1942), cfr. Coma, Un boletín, p. 422, nota 103. Fernández del 
Amo, desde la Agrupación de Artillería de San Rafael (Segovia), había escrito con agradeci-
miento a Escrivá y le felicitaba por san José, carta de Alejandro Fernández del Amo a José María 
Escrivá, 14 de marzo de 1938, AGP, A.6, 383-3.

67  José Luis Fernández del Amo (1914-1995), cfr. Coma, Un boletín, p. 422, nota 105. El párrafo 
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contestaré: para que vean que venzo la pereza”. Senso, no sabes cuánto sentimos 
no verte, la última vez que estuviste en esta Caput Castellae68. --- FISAC cuenta: 
“hoy he podido admirar las maravillas románicas de la martirizada ciudad de 
Huesca. Y resulta gracioso cómo un chofer se acerca a un tranquilo transeúnte 
y, a bocajarro, le pregunta: ¿dónde está la iglesia que tiene un claustro romá-
nico? Y el hombre, que ya tenía en la punta de la lengua las señas del puesto de 
gasolina, pone una gran cara de extrañeza y me encamina a la primera iglesia 
que se le antoja”. Y es, Miguelito, que al tranquilo transeúnte no se le ocurre que 
unas mismas manos manejen con maestría el volante y el pincel69. --- GALIN-
DEZ está en comunicación con varios amigos y pide direcciones para reanudar 
la relación con otros. Nos da “la seguridad de que a ésta -su carta- seguirá otra 
enseguida”70. --- GARCIA ATANCE dice: “agradezco que me hayan puesto de 
chupa de dómine, pues así los vestigios de pereza en cuestión de escribir me 
desaparecerán”. Y añade: “a los dos días de estar en puerto, estamos deseando 
hacernos a la mar” -¿Y no es más fácil escribir que navegar?71 --- GARCIA 

que aparece en el boletín es copia exacta de un párrafo de su carta a Escrivá. Carta de José Luis 
Fernández del Amo a José María Escrivá, 6 de marzo de 1938, AGP, A.6, 383-3.

68  Inocencio Figaredo Sela (1913-2001), cfr. Coma, Un boletín, p. 423, nota 110. Figaredo estuvo 
en Burgos los días 15 y 16 de enero de 1938. A fines de marzo Figaredo escribía: «No crea Vd. 
que me había olvidado de escribirle. Lo que ocurre es que soy bastante perezoso; y como he 
estado moviéndome de un lado para otro; aunque he estado varias veces con la pluma en la 
mano, para empezar a escribirle; siempre por A o por B, lo dejé». Contaba a grandes rasgos sus 
andanzas desde que se habían visto en Burgos. Y añadía: «En cuanto reciba carta suya, le con-
testaré; para que V[sted]. vea que venzo la pereza. Pues quitando para escribir a mi Novia, para 
los demás (hasta Mamá) tengo una pereza bárbara», carta de Inocencio Figaredo a José María 
Escrivá, 29 de marzo de 1938, AGP, A.6, 384-3; Fichero (ficha de Figaredo), AGP, A.2, 42-6-6. 
Caput Castellae, cabeza de Castilla, era el título medieval de Burgos.

69  Miguel Fisac Serna (1913-2006), cfr. Coma, Un boletín, p. 423, nota 112. Fisac, estudiante de 
Arquitectura, estaba en una unidad de automovilismo del Ejército nacional y se desplazaba con 
frecuencia. El párrafo citado está extraído de una carta redactada desde Villanueva de Gállego, 
copiado con ligeros retoques: «Ayer pude visitar a la Virgen del Pilar y hoy he podido admirar 
aunque con la mayor rapidez, las maravillas románicas de la martirizada ciudad de Huesca y 
resulta gracioso cómo un chofer se acerca a un tranquilo transeúnte y a boca-jarro, le pregunta: 
¿dónde está la Iglesia que tiene un claustro románico? Y el hombre, que ya tenía en la punta de 
la lengua las señas del puesto de la gasolina, poniendo una cara que declara bien a las claras su 
extrañeza me encamina a la primera Iglesia que se le antoja y aquí me tiene de aquí para allá, 
hasta que tropiezo con lo que buscaba y apenas si saludo a Ramiro el monje y sin casi tiempo 
para ver aquellos angelotes de cara inexpresiva que suben aquel alma al cielo, y aquel otro genio 
del bien que vence al dragón que se retuerce en un capitel y entonces olvido el carburador y el 
delco y a tantas otras cosas que son el pan nuestro de cada día», carta de Miguel Fisac a José 
María Escrivá, 11 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C147-D2.

70  Ángel Galíndez Celayeta (1918-2003), cfr. Coma, Un boletín, p. 424, nota 115. Galíndez res-
pondía al envío del primer ejemplar de Noticias contando de amigos de Bilbao, conocidos de la 
Residencia de Ferraz. Terminaba con «Rezo la oración todos los días y me acuerdo mucho de 
Vds. dándole la seguridad de que a esta seguirá otra enseguida», carta de Ángel Galíndez a José 
María Escrivá, 27 de marzo de 1938, AGP, A.6, 387-2-5.

71  Juan García Atance (1916-2008), cfr. Coma, Un boletín, p. 424, nota 117. García Atance estaba 
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PABLOS ha estado enfermo. Muy contento por nuestra vuelta, ofrece escribir-
nos frecuentemente72. --- GOMEZA, Juan Ignacio73, expresa su “preocupación 
por la suerte que habíamos podido correr”, da noticias de sus hermanos: 
RICARDO74 es cabo de artillería, y JUAN M.75 es alférez de esa misma arma. Nos 

embarcado en el crucero Canarias, con sede en Palma de Mallorca. A finales de marzo llegó 
una carta suya que comenzaba diciendo: «Querido D. José María: He recibido su carta y le 
agradezco que me haya puesto de “chupa de Dómine”, pues los vestigios de pereza en cuestión 
de escribir me desaparecerán. De mi vida, poco puedo contarle pues es monótona en el mar; 
y a los dos días de estar en puerto estamos deseando hacernos a la mar», carta de Juan García 
Atance a José María Escrivá, 23 de marzo de 1938, AGP, A.6, 388-1. Poner de chupa de dómine 
es hablar mal de alguno; García Atance lo aplica en sentido irónico, porque justamente en el 
boletín anterior hablaron bien de él.

72  Antonio García-Pablos y González-Quijano (1917-2001), cfr. Coma, Un boletín, p. 424, nota 
120. El 22 de marzo José María Escrivá le envió una carta, disculpándole el silencio, junto 
con un ejemplar de Noticias que llegó a destino al día siguiente. García-Pablos contestó inme-
diatamente, contento de saber –por José Arroyo– que Escrivá había salvado la vida y estaba 
en Burgos. Le contaba de sus avatares en la zona republicana, donde sufrió varios trances de 
muerte, pero pudo huir a zona nacional. Ahora estaba en el Ejército como secretario particular 
de un coronel, en tareas de información, mientras se reponía de un accidente. Le mencionaba 
sus actividades apostólicas en el Ejército, en el marco de la Acción Católica. También prometía 
escribirle cada ocho días. Carta de Antonio García-Pablos a José María Escrivá, 24 de marzo de 
1938, AGP, A.6, 389-1; Fichero (ficha de García Pablos), AGP, A.2, 42-6-7.

73  Juan Ignacio Gomeza Ozámiz (1919-2017). Estudió Derecho en Madrid y participó en las acti-
vidades de DYA a partir de 1935 invitado por Emiliano Amann. Al terminar la guerra civil 
completó los estudios de Derecho y fue notario en Gerona hasta 1965 y más tarde en Bilbao, 
donde se jubiló. Cfr. González Gullón, DYA, p. 438. En el boletín se cita parte de la carta que 
mandó a Escrivá: «Recibí su carta y hoy el impreso con las letras también de Vd. ¡Ya era hora 
de que le escribiera! Antes que nada debo de felicitarle y felicitarme por su evasión de Madrid 
[…] excuso decirle lo que me alegré cuando me comunicó Amann la llegada de Vd y de varios 
de DIA [sic, DYA] a la Zona Nacional, ya que mi preocupación por la suerte que había podido 
correr era bien grande porque recordaba los malos ratos que en distintas ocasiones le habían 
hecho pasar». Daba detalles y la dirección de sus hermanos Ricardo –cabo en Plana Mayor, 12 
Regimiento Ligero de Artillería– y de José María, el mayor, que por error fue transcrito Juan M. 
en Noticias. Carta de Juan Ignacio Gomeza Ozámiz a José María Escrivá, 24 de marzo de 1938, 
AGP, A.5, 393-2.

74  Ricardo Gomeza Ozámiz (1917-). Conoció y trató a Escrivá en la Residencia DYA de Ferraz 
cuando era estudiante de Derecho, y también durante la guerra, especialmente cuando era 
alumno de la Academia de Intendencia de Fuentecaliente, en Miranda de Ebro (Burgos). Regis-
trador de la propiedad en Bilbao, recibió el premio Andrés de Mañaricua Nuere. Cfr. Josemaría 
Escrivá de Balaguer, Camino, edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez, 
Rialp, Madrid, 2004, p. 906.

75  José María Gomeza Ozámiz (1914-). Cursó el bachillerato en Bilbao y Ciencias Químicas en 
Madrid, junto a sus dos hermanos menores: Ricardo y Juan Ignacio, que fueron residentes en la 
Academia Residencia DYA, donde él los visitaba frecuentemente. Durante la guerra fue alférez 
de artillería. Químico, inventó el hexacloruro de benceno o hexacloro-ciclohexano conocido 
más tarde como “insecticida español”. Fundó con otro la compañía Insecticidas Cóndor S.A., de 
la que fue director técnico y cuyos primeros productos contribuyeron decisivamente a la lucha 
contra el paludismo. Perteneció a la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), 
impulsó la revista Química e Industria (QEI). 
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escribirá con más detalle. --- ¿Quién nos dará noticias de GONZALEZ BAYLIN, 
si él no lo hace?76 --- HERRERO (José Ramón) está ahora telegráficamente lacó-
nico, con motivo. Es de los que empujan, con la batería, hacia el Mediterráneo. 
Esperamos pronto sus noticias triunfales77. --- De INGLES78 sabemos que fue a 
Mallorca a hacer Ejercicios, en julio del 36, y por eso está desde el principio en 
la España liberada. Allí se puso en relación con Rotger79. --- JIMENEZ SALAS 
dice lo difícil que es ir a verle, porque cada día está en sitio distinto. “Me paso la 
mitad de la vida en el camión y la otra mitad emplazando la batería o engan-
chándola para llevarla a otro sitio”. Todo un programa de hombre grave y activo: 
emplaza, avanza, y en los ratos libres sigue avanzando en el estudio del alemán, 
que es un gran instrumento para emplazar la inteligencia hacia muchas posicio-
nes. Y nos cuenta cosas edificantes80. --- El Doctor JIMENEZ VARGAS escribe 

76  Teodomiro González-Baylin Antonini (1916-1997), cfr. Coma, Un boletín, p. 425, nota 124. Su 
carta llegó el día 6 de abril, precisamente cuando ya habían terminado de redactar este ejemplar 
del boletín. Fichero (ficha de González Baylín), AGP, A.2, 42-6-7.

77  José Ramón Herrero Fontana (1917-2013), cfr. Coma, Un boletín, p. 425, nota 125. El 20 de 
marzo Herrero había escrito recordando la fiesta de san José y señalaba que vivía «días de 
mucho movimiento. Ya no sigo en Guasa, estoy ahora en Esquelas, pueblo situado a unos 14 
km de Huesca. No sé si recibirían un telegrama mío comunicando este traslado. Estos días que 
vienen intentaré poner todos los días aunque sean dos letras para que sepan de mí», carta de 
José Ramón Herrero Fontana a José María Escrivá, 20 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-A4. 
La carta y un telegrama posterior llegaron a Burgos el mismo día 25 de marzo. Fichero (ficha de 
Herrero Fontana), AGP, A.2, 42-6-8.

78  Antonio Inglés Campmany (1915-1988). Era estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos en Madrid y obtuvo premio extraordinario en primer curso en 1935. Durante la guerra 
fue nombrado alférez de Ingenieros y continuó unos años más en la carrera militar. Concluyó 
sus estudios de Ingeniería en 1941. Residente en Valencia, fue Ingeniero de Obras Públicas de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar. Perteneció a la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas. Cfr. https://www.acdp.es/biografia/ingles-campmany-antonio.

79  Escrivá había escrito a Rotger preguntándole si tenía noticias de Inglés (carta de José María 
Escrivá a Bartolomé Rotger, 5 de marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380305-2). Rotger res-
pondió «De Inglés, hoy Brigada habilitado de alférez, en Ingenieros, no le di la dirección a 
Vd. pues pensaba que ya le habría escrito y, aunque siguiendo y cumpliendo el consejo de las 
Noticias, le recordaré que lo haga. Le pongo la dirección por si quiere escribirle» e indicaba el 
domicilio familiar en Palma de Mallorca. Carta de Bartolomé Rotger a José María Escrivá, 3 de 
abril de 1938, AGP, A.6, 431-1-1.

80  José Antonio Jiménez Salas (1916-2000), cfr. Coma, Un boletín, p. 425, nota 129. Después 
de recibir el ejemplar de Noticias de marzo con una carta personal, Jiménez Salas refería las 
dificultades para poder encontrarse con Escrivá, ya que para él era difícil acudir a Burgos, y 
más difícil sería para Escrivá alcanzarle ya que estaba en continuo movimiento: «Desde mi 
carta anterior, he estado en Cella, en Alfamén, Villanueva de Huerva, Fuendetodos, Escatrón, 
Belchite, Azaila, La Cartuja –poblaciones de Aragón, por donde avanzaba el frente del Ebro–, 
más media docena de campamentos en despoblado, y ahora me encuentro cerca de Huesca. Un 
día o dos en cada sitio. Me paso la mitad de la vida en el camión, y la otra mitad emplazando la 
batería o enganchándola para llevarla a otro sitio. Los dos días que pasamos en La Cartuja, pude 
escaparme a Zaragoza donde compré una gramática y un Diccionario alemanes, para perfec-
cionarme en este idioma, pero no he podido hacer casi nada». Comentaba su correspondencia 
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verdaderos poemas -artista ¿eh?- sobre aspectos inéditos de la vida del frente. 
Pero salen poemas sin que el doctor se lo proponga, porque escribe íntimo, 
tajante, rotundo. Escribe a los amigos poniéndoles inyecciones de decisión y 
eficacia. En la fiesta de San José, buscando el Reino de Dios y su Justicia, encon-
tró una grata añadidura...81 --- ¡Cuanto hace que no sabemos nada de 
LAHUERTA! ¡Con lo que nos interesan sus noticias!82 --- LANDECHO encon-
tró a Fisac y se enteró -¡y con exposición viva!- de nuestra salida. Nos cuenta los 
sufrimientos porque ha pasado y pasa su familia, impulsos para una elevación 
del corazón más alta y más ágil que las subidas que ya conocemos de Landecho. 
¡Arriba, arriba!83 --- NAVARRO GARNICA ¿se nos ha por perdido por los 
aires? Hace tiempo que no sabemos de este próximo artífice de las grandes repo-

con Vega de Seoane, pedía la dirección de Fernández del Amo, y le contaba de su vida espiritual 
y sobre todo del apostolado con los compañeros de armas, donde intentaba promover el rezo 
en común del rosario y de su vergüenza al adelantarse, él solo, a comulgar (este párrafo fue 
transcrito al final de este ejemplar puesto en boca de «uno de vosotros»). Carta de José Antonio 
Jiménez Salas a José María Escrivá, 21 de marzo de 1938, AGP, A.6, 399-1. 

81  Juan Jiménez Vargas era el que llevaba más tiempo en el Opus Dei de los que se encontraban en 
la zona nacional. Procuraba mantenerlos contentos, vibrantes en su entrega a Dios. A propósito 
de la ayuda de las cartas de Jiménez Vargas, el fundador le decía por escrito: «Ricardo estuvo 
con nosotros ocho días: y he de decirte que lo encontré fuerte y entregado. Tu carta –una, que 
le escribiste hace algún tiempo– le hizo mucho bien. Verdaderamente, este hermano tuyo tiene 
debilidad por ti: sigue haciéndole el bien que sepas y puedas», carta de José María Escrivá a 
Juan Jiménez Vargas, 23 de marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380323-1. Jiménez Vargas iba 
a Burgos siempre que podía para ver a Escrivá que contaba con su ayuda; también viajaba a 
visitar a miembros del Opus Dei repartidos por diversos frentes. Por esto escribía mucho al 
fundador, que se alegraba especialmente con sus cartas; le divertía y bromeaba acerca de su 
estilo literario. Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, A.5, 200-1-2.

82  Javier Lahuerta Vargas (1916-2009), cfr. Coma, Un boletín, p. 426, nota 132. Desde la carta 
recibida el 8 de febrero no habían tenido más noticias de Javier Lahuerta, a pesar de haberle 
escrito varias veces. Fichero (ficha de Lahuerta), AGP, A.2, 42-6-9.

83  Ignacio de Landecho y Velasco (1915-1946), cfr. Coma, Un boletín, p. 427, nota 134. Landecho 
escribió en marzo a Botella y Escrivá. Al primero le contó su encuentro con Fisac, quien le 
narró la evasión del grupo de Escrivá (carta de Ignacio de Landecho a Francisco Botella, 8 de 
marzo de 1938, AGP, M.1.1, C149-A7). A Escrivá le refirió su recorrido militar y la suerte de 
no haber sido nunca herido, atribuyéndolo a las oraciones de sus hermanos religiosos. Sin 
embargo, su familia sufría muchas penalidades pues la guerra los había sorprendido en Madrid 
y por “desafección al régimen” sus padres y hermano mayor fueron encarcelados. Su madre 
fue liberada en un mes, su hermano en seis meses, y su padre enviado a su casa en diciembre 
«para que se fuera a morir a casa». Dos de sus tíos habían sido asesinados –uno de ellos, jesuita, 
había sido fusilado tan pronto se enteraron de su condición religiosa–. Cuando escribía esta 
carta, su hermano, que estuvo asilado en la embajada de Chile, cuando intentaba salir y pasarse, 
fue denunciado, descubierto, detenido y se encontraba preso en Segorbe (Castellón). Carta de 
Ignacio Landecho a José María Escrivá, 8 de marzo de 1938, AGP, A.6, 400-3. En cuanto a la 
última frase referida a Landecho, explicaba Botella que –en Burgos y para pasar el rato, como 
quien dice–, el chico escaló una de las torres de la catedral, por las cornisas, como lo hacían los 
que llamaban entonces “hombres mosca”. Una vez arriba colocó una bandera nacional en lo 
más alto. Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, A.5, 200-3-5.
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blaciones forestales84. --- ORTIZ DE RIVERO comenzó a contarnos su historia 
de estos meses, pero nos dejó pendientes de un “se continuará”85. --- QUEREDA 
se acuerda del día de San José en “Ferraz”: “un comedor, muchos amigos”. “Hay 
pasteles ‘a tuti pleni’ y un vino ¡que me río de los peces de colores! ¡qué buenos 
estaban! ¡quien los pescara!”86. --- A RODON87, al llegar al frente, confiesa que 
se le ha ensanchado el corazón: “te sientes amo del mundo, porque te reconoces 
capaz de conquistarlo”. Magnífico; cuando llegue la inmediata victoria, no 
decaerán esos entusiasmos, porque de toda actividad y trabajo hemos de hacer 
frente, avance, conquista. ¡Al mundo entero, sin dejar un milímetro!88 --- A 
RODRIGUEZ LOSADA Y TRULOCK conviene que no se le oxide la pluma89. 
--- ROTGER dice de Pepe Isasa: “veo la triste noticia de su triunfo en el frente de 

84  Miguel Navarro Garnica (1915-1993), cfr. Coma, Un boletín, p. 428, nota 140. Estudiaba Inge-
niería de Montes y ahora era alférez de Aviación. A pesar de escribirle no recibieron noticias 
suyas. Fichero (ficha de Navarro) AGP, A.2, 42-6-11.

85  Miguel Ortiz de Rivero (1916-1994), cfr. Coma, Un boletín, p. 428, nota 142. En el boletín 
aluden a una carta de febrero porque en marzo no recibieron ninguna suya. Carta de Miguel 
Ortiz de Rivero a José María Escrivá, 9 de febrero de 1938, AGP, A.6, 418-2-4; Fichero (ficha de 
Ortiz), AGP, A.2, 42-6-11.

86  Alfonso Quereda de la Bárcena (1917-2012), cfr. Coma, Un boletín, p. 428, nota 144. Las cartas 
de marzo de Quereda llegaron a fin de mes a Burgos. A Escrivá lo saludaba por su santo y le 
contaba brevemente de su actividad en la Acción Católica; añadía una larga postdata de la que 
salieron las líneas incluidas en el boletín: «No quiero cerrar mi carta sin acordarme de este día 
en “Ferraz”. Un comedor, muchos amigos. D. José María se desvive por servir. Algunos de los 
“íntimos” le ayudan. Nos da pasteles “a tuti pleni” y un vino ¡que me río de los peces de colores! 
¡qué buenos estaban¡ ¡quién los pescara! Mentalmente y con el espíritu me he trasladado men-
talmente a la calle de Ferraz 50 en el año de 1936. La visión desaparece y de nuevo me encuentro 
en mi “chabola” con otros amigos que Dios me ha deparado. Un deseo le va en esta carta, que 
sus “planes” se cumplan y lo que hoy es proyecto mañana sea realidad», carta de Alfonso Que-
reda a José María Escrivá, 19 de marzo de 1938, AGP, A.6, 426-1.

87  Francisco Rodón Rodón (1918-1987). Estudió Derecho. En la academia militar de Zaragoza, 
obtuvo el grado de sargento de Zapadores. En varias ocasiones viajó a Burgos. Francisco Rodón 
se incorporó al Opus Dei poco después del final de la guerra, a mediados de 1939, y se desvin-
culó en 1945. Cfr. Francesc Castells i Puig, Barcelona 1939-1940: los viajes para establecer el 
primer centro del Opus Dei, SetD 8 (2014), p. 194.

88  Escrivá conoció a Francisco Rodón en Pamplona, el 25 de febrero de 1938. El joven salía para 
el frente y, al cruzarse con un sacerdote desconocido –Escrivá–, le pidió la bendición. Así des-
cribía Rodón a Casciaro el 6 de marzo el encuentro fortuito que le llevó a conocer al fun-
dador y algunos de los primeros fieles del Opus Dei. Desde el frente, contaba a Casciaro que 
ya había conocido algunos aspectos de la vida cuartelaria como, por ejemplo, los piojos. «Y 
ahora hablando en serio te confieso que estoy más que satisfecho. A pesar de las incomodidades 
físicas que pueda haber, noto una sensación de paz espiritual como mucho tiempo hacía que 
no había experimentado». Henchido de espíritu patriótico, sentía la utilidad de la vida en el 
frente en contraposición a la de la retaguardia «cuando se va al frente, cuando uno hace men-
talmente ofrenda de la misma vida, entonces es cuando el corazón se ensancha, cuando, aunque 
te levantes molidos los huesos y deshechas las manos te sientes amo del mundo porque te reco-
noces capaz de conquistarlo». Era compañero de José Luis Fernández del Amo en el cuartel. 
Carta de Francisco Rodón a Pedro Casciaro, 6 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C149-A26.

89  Juan Jacobo Rodríguez-Losada y Trulock (1917-), cfr. Coma, Un boletín, p. 429, nota 146. 
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Madrid. Otro compañero y amigo menos, ¡un protector más! En todas sus cartas 
recordaba la Obra, y en su última, fechada en el día de San José, del 37, decía: 
“Te puedes suponer que presentes tengo hoy a todos, por lo señalada que es esta 
fecha para nosotros”90. --- El Sr. SAINZ DE LOS TERREROS continúa traba-
jando en la presa de Ordunte, y en sus frecuentes estancias en Bilbao nos da 
direcciones de amigos, con el interés y el afecto que siente por todos los de casa91. 
--- A SOTA, la lectura de “NOTICIAS” -lectura profunda, a fondo- le ha produ-
cido “una felicidad que hace tiempo no disfrutaba”, se siente “unido en cuerpo y 
alma a toda esa cantidad de amigos verdaderos, por ser nuestra amistad fundada 
en algo superior al fundamento del resto de las amistades vulgares”. Va a salir ya 
del Hospital de Santiago, dispuesto a grandes cosas, porque “un hombre no 
puede pasarse la vida como se le ocurra, con las manos en los bolsillos y un piti-
llo en la boca”92. --- SOTOMAYOR ve aplazada la posibilidad de venir a vernos, 

Le habían escrito en marzo, varias veces, pero no habían recibido respuesta. Fichero (ficha de 
Rodríguez Losada), AGP, A.2, 42-6-13.

90  Bartolomé Rotger Castaño (1915-1980), cfr. Coma, Un boletín, p. 429, nota 148. Rotger enviaba 
cada mes una carta mecanografiada en uno o varios folios. En la de marzo, tras largos párrafos 
sobre otros temas, escribía: «De los compañeros no sé nada, dirección la única que sabía era la 
[de] Isasa, y escrito lo que antecede he recibido la carta de Botella, en la que veo la triste noticia 
de su triunfo en el frente de Madrid. Otro compañero y amigo menos, [¡]un protector más! En 
todas sus cartas recordaba la Obra, y en su última, fechada el día de san José del 37, decía “Te 
puedes suponer lo presente que tengo hoy a D. José Mª, por lo señalado que era esta fecha para 
todos”. Todo sea por Dios...», carta de Bartolomé Rotger Castaño a José María Escrivá, 9 de 
marzo de 1938, AGP, A.6, 431-1.

91  Manuel Sainz de los Terreros Villacampa (1907-1995), cfr. Coma, Un boletín, p. 429, nota 150. 
Sainz de los Terreros buscaba activamente contactos y amistad con las familias de los jóvenes 
que habían frecuentado la labor de DYA en Madrid antes de la guerra y estaban militarizados 
–Amann, Aresti, Arancibia, Galíndez, Chapa…– y mandaba las direcciones conseguidas 
a quien pudiera escribirles (a los de Burgos, a Ricardo Fernández Vallespín, a Juan Jiménez 
Vargas, etc.). Por ejemplo, decía a Escrivá «me contestó la madre de Chapa, dándome las señas 
de su hijo, que también incluyo […]. No he visto aún a los Arancibia, pues al ir no los encontré 
y ahora llevo unos días en Valmaseda. […] Vi el otro día a Gomeza en el Hotel y quedé en 
convidarle a comer esta semana para que me cuente cosas y aprovecharé lo posible; me dijo que 
recibió carta de Burgos. […] Estuve en casa de Aresti y di a Enrique unas líneas para Ricardo, 
pues salía para Carabanchel ese día», carta de Manuel Sainz de los Terreros a José María Escrivá 
27 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C149-C1.

92  Alejandro de la Sota Martínez (1913-1996), cfr. Coma, Un boletín, p. 430, nota 152. En marzo 
de 1938 le enviaron el boletín con su carta correspondiente en la que Escrivá añadió unas letras. 
De la Sota respondió: «He recibido sus dos cartas hace ya bastantes días y hoy la tercera con 
la agradable “Noticias”. – Las primeras a pesar de su brevedad me sentaron muy bien y me 
animaron bastante, esta última mucho más aún. Más por dos cosas: la primera, porque veo 
que a pesar de mi aparente abandono en el recuerdo de nuestra Obra, sigo exactamente igual 
que antes, perteneciendo como cualquiera de los “buenos” de esa casa, que todavía no me han 
cogido la fila, que los mismos padres le cogen, bien a su pesar, a los hijos que les salen ranas. 
Puede ser que sea esta manera de ser, lo que más me une en cuerpo y alma a toda esa cantidad 
de amigos verdaderos por ser nuestra amistad fundada en algo superior al fundamento del 
resto de las amistades vulgares. Me voy convenciendo de que un hombre no puede pasarse la 
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a hacernos esa visita que él desea tanto y nosotros aún más que él93. --- URCOLA 
sabía escribir, pero quizá se le ha olvidado.94 --- VALENTIN FERNANDEZ DE 
LA HOZ (José María) vendrá a vernos en cuanto pueda. Le ha entusiasmado la 
salida de “NOTICIAS”. Solo su anuncio le parecía ya “formidable”95. --- VEGA 
DE SEOANE pone hasta en el humorismo su precisión de artillero. No le parece 
bien que el Padre se llame abuelo: “si quiere ser viejo, yo no quiero ser padre”. 
Le “encantan las noticias” y las encuentra “muy sentidas, como deben ser las 

vida como se le ocurra, con las manos en los bolsillos y un pitillo en la boca; voy sintiendo en 
mí la obligación de hacer lo que debo hacer, lo que antes de hacer tenía ya encomendado; solo 
me falta definirlo exactamente, saber de una manera concreta cuál es ese deber. Tengo mucha 
confianza en que lo descubriremos cuando pueda tener la gran alegría de pasarme un rato con 
V[sted]. La segunda satisfacción que me produjo su última carta es la de haber recibido con ella 
Noticias – Por el cariño con que esas cuartillas nos trata, por ver lo grande que es ya nuestra 
familia, el padre cariñoso de tantos hermanos, la fe en la continuación de la Obra, el llegar a 
sentir de una manera más grande esa comunión de los santos y tantas cosas más, me he sen-
tido con una felicidad que hacía tiempo no disfrutaba». A continuación De la Sota se refería a 
su enfermedad, por la que llevaba hospitalizado desde agosto de 1937 y que le había llevado a 
perder prácticamente la visión del ojo izquierdo. Después de otras noticias añadía: «mi visita a 
Burgos sigue en pie. Cuando me den el alta espero poder pasar un par de días con Vds. Estoy 
pensando por qué no se deciden Vds. a venir a Santiago unos días a ganar el jubileo y visitar al 
Apóstol […] ¡Cuánto me alegraría de verles y en Santiago!», carta de Alejandro de la Sota a José 
María Escrivá, 31 de marzo de 1938, AGP, A.6, 438-1. Las cursivas son del original.

93  Miguel Sotomayor Muro (1914-1962), cfr. Coma, Un boletín, p. 430, nota 155. Cuando expe-
dían el boletín de marzo, Escrivá recibió una carta de Sotomayor en la que le saludaba por su 
santo: «Ya supondrá cuánto me voy a acordar y cuanto voy a sentir no estar con V[sted]. el 
próximo día 18 que espero pasen muy bien ahí y del que, todos los que estamos fuera nos acor-
daremos tanto. Estoy aquí, en Alcolea, de descanso e instrucción, con lo cual se me ha estro-
peado lo del permiso que no sé cuándo lo podré conseguir. Lo que no se me ha estropeado son 
las ganas que tenía de hablar con V[sted].», carta de Miguel Sotomayor a José María Escrivá, 17 
de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C148-C2.

94  Vicente Urcola Ansola (1918-), cfr. Coma, Un boletín, p. 431, nota 157. Pese a diversos intentos 
por ponerse en contacto con Urcola, no se recibió ninguna carta suya. No está claro si le 
enviaron este ejemplar de Noticias; en todo caso, en mayo cesaron los envíos. Fichero (ficha de 
Urcola), AGP, A2, 42-6-15.

95  José María Valentín Fernández de la Hoz (1914-2004), cfr. Coma, Un boletín, p. 431, nota 
162. Valentín escribió respondiendo a una carta de Escrivá del 5 de marzo: «yo también tengo 
muchas ganas de poder ir ahí, para saludarle, pero además de tener los permisos de tarde en 
tarde, cada dos meses, ahora llevamos unos días, aquí, en q[ue]. se han cerrado, así es q[ue]. 
todavía tardaré más en poder ir, de todas formas, en cuanto pueda me tendrá Vd. ahí […]. 
Desde luego, lo que más me ha gustado de todo es la noticia de la próxima aparición de “Noti-
cias”; es formidable; [¡]ya estoy deseando que lleguen!», carta de José María Valentín Fernández 
de la Hoz a José María Escrivá, 10 de marzo de 1938, AGP, A.6, 441-3. 
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cartas de familia”96. --- Rafael BALBIN97 nos escribió desde Zaragoza; está en 
Aeronáutica98. --- Nuestro DON RICARDO vino a pasar una semana en casa. 
Lleva muy bien las estrellas, porque aun de paisano es un “jefazo”99. ALVIRA 
nos escribe regularmente desde su Instituto100. DEAN GUELBENZU trabaja 

96  Joaquín Vega de Seoane Ariza (1915-2010), cfr. Coma, Un boletín, p. 432, nota 164. Vega de 
Seoane escribía con frecuencia al fundador del Opus Dei, abriendo su alma y usando su sentido 
del humor. A Escrivá le divertían sus cartas. Testimonio de Francisco Botella Raduán, AGP, A.5, 
200-1-2. La carta de Vega de finales de febrero decía: «Hoy recibo aquí en una de las innumerables 
posiciones que estos días estoy recorriendo la carta y las noticias que como todo lo nuestro me 
encanta y agradezco tanto, están muy sentidas como deben ser del padre a hijo que a fin soy suyo 
(Lo de abuelo no me gusta y si quiere ser viejo yo no quiero ser padre)», carta de Joaquín Vega de 
Seoane a destinatarios no especificados, 28 de febrero de 1938, AGP, M.1.1, C148-C3.

97  Rafael Balbín de Lucas (1910-1978). Licenciado en Derecho (Universidad de Valencia) y en 
Filosofía (Universidad de Zaragoza). En el curso 1935-1936 fue profesor del Instituto de San 
Isidro en Madrid, siendo residente de Ferraz. Obtuvo en Madrid una plaza de profesor de ins-
tituto para Zaragoza, donde tomó posesión. Al comienzo de la guerra se incorporó a Aviación. 
Desde Zaragoza reanudó el contacto con Escrivá mediante correspondencia y alguna visita a 
Burgos a finales de 1938. Al término del conflicto volvió a la docencia y obtuvo las cátedras 
de Lengua y Literatura de Instituto, de la Universidad de Oviedo en 1943 y de Gramática en 
la Universidad Central (Madrid) en 1948. Fue vicesecretario y Jefe de Publicaciones del CSIC. 
Más adelante pidió la admisión como supernumerario.

98  El 18 de marzo de 1938, Balbín escribió a san José María desde Zaragoza, al saber de su evasión 
y llegada a Burgos, gracias a una carta de D. Antonio Rodilla. Le felicitaba por todo esto, y tam-
bién por su santo. Además le contaba sobre su vida desde el inicio de la guerra. Refería: «Para 
mí este tiempo de guerra no ha pasado en vano, pues desde que me despedí de Vd. a principios 
de julio de 1936, me he casado en septiembre último. Estuve en el sector de Jaca como oficial de 
Infantería y ahora llevo en Aviación cuatro meses y medio», carta de Rafael Balbín de Lucas a 
José María Escrivá, 18 de marzo de 1938, AGP, A.6, 361-2. La correspondencia entre ambos se 
mantuvo, pero no hubo más menciones de Balbín en el boletín, ni consta que se le enviara algún 
ejemplar. Fichero (ficha de Balbín), AGP, A.2, 42-6-3. Acudió a Burgos en varias ocasiones y el 
intercambio epistolar y la amistad continuaron después de la guerra.

99  Ricardo Fernández Vallespín (1910-1988), cfr. Coma, Un boletín, p. 400, nota 2. Fernández 
Vallespín era conocido por los jóvenes de DYA como Don Ricardo, pues era el director de la 
Academia-Residencia. Su visita a Burgos se realizó del 10 al 19 de marzo, día de san José. Se alojó 
en la pensión Santa Clara, acomodándose en la misma habitación que los demás miembros del 
incipiente Opus Dei –Escrivá, Casciaro, Botella y Albareda– pues no había otra disponible. Cele-
braron juntos la fiesta de san José, el sábado 19 de marzo, en que hubo de regresar a su destino 
militar (diario de Burgos, 10 a 19 de marzo, pp. 19v-23v, AGP, A.2, 10-3-1). Al llegar escribió 
al fundador: «El viaje de vuelta [de Burgos] salió exactamente como lo había planeado y ayer a 
mediodía llegué a ésta. Por la tarde se marchó el Capitán y me he quedado de “jefazo”», carta de 
Ricardo Fernández Vallespín a José María Escrivá, 21 de marzo de 1938, AGP, M.1.1, C147-D1. 
La alusión a las estrellas se refieren al grado militar. En este texto, al aplicarlo a su autoridad –aun 
de paisano–, posiblemente recuerda que, durante su estancia en Burgos, Fernández Vallespín 
consiguió que Escrivá acudiera a la consulta del Dr. López Gómez, para que le viera la faringitis 
que venía arrastrando desde su estancia en Bilbao a finales de enero. «Haz el favor de no hablar 
de mi enfermedad, que ya no existe, aunque continúe yendo al especialista de garganta... por no 
tener lío cada lunes y cada martes con estos pringosos hijos de mi alma», carta de José María 
Escrivá a Ricardo Fernández Vallespín, 27 de marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380327-2.

100  Tomás Alvira Alvira (1906-1992), cfr. Coma, Un boletín, p. 415, nota 70. Vivía en Gijón, donde 
trabajaba como profesor. En marzo escribió al fundador para saludarlo por su santo y le pro-
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mucho al frente de la farmacia del Hospital de Oña101. --- ALBAREDA no faltó 
a la sesión del Instituto de España, con nuestro gran amigo NAVARRO 
BORRAS102.

El día de San José llegaron CINCO CARTAS DE LA ZONA ROJA103. ¡Qué 
alegría les producen las nuestras! Es ejemplar la fe y la continuidad con que tra-

metía una visita en Semana Santa cuando se dirigiera a Zaragoza a pasar las vacaciones. Carta 
de Tomás Alvira a José María Escrivá, 7 de marzo de 1938, AGP, A.6, 357-2-4. Escribía cada 
quince días, Fichero (ficha de Alvira), AGP, A.2, 42-6-2.

101  Miguel Deán Guelbenzu (1913-2008), cfr. Coma, Un boletín, p. 420, nota 97. El boletín recoge 
los datos de la carta de marzo dirigida a Escrivá, porque había llegado cuando ya estaba termi-
nado el de aquel mes. «Querido D. José María: Acabo de recibir su carta. Tiene V[usted]. razón: 
¡No puede ser! – Sin embargo le diré con sinceridad que me ha sido imposible abandonar esto, 
pues esta temporada ha sido, desde la inauguración del Hospital cuando hemos tenido más 
enfermos y más trabajo. Ha estado lleno (y son 1000 camas) y tenemos todo lo de Farmacia y 
todo lo de Laboratorio», carta de Miguel Deán a José María Escrivá, 7 de marzo de 1938, AGP, 
A.6, 377-3.

102  Francisco Navarro Borrás (1905-1974), cfr. Coma, Un boletín, p. 414, nota 64. El Instituto de 
España se creó en Burgos, por impulso de Eugenio d’Ors. Estaba constituido por el conjunto 
de los académicos numerarios pertenecientes a las Reales Academias Oficiales establecidas en 
Madrid: Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, Nacional de Medicina, de Jurisprudencia y Legisla-
ción, y Nacional de Farmacia. Las academias reunidas formaban una corporación –a imagen del 
Instituto de Francia–, situada por encima de ellas, pero sin mermar su personalidad jurídica. Las 
seis academias de ámbito nacional fueron retituladas «Reales» como en el periodo anterior a la 
II República y una serie de decretos reglamentó sus funciones. El Instituto de España comenzó 
a funcionar el 1 de enero de 1938. Cfr. Decreto n. 427, BOE, 8 diciembre 1937, n. 414, p. 4714; 
Decreto n. 436, BOE, 2 enero 1938, n. 438, pp. 5074-5075. La reunión fundacional se celebró el 27 
de diciembre de 1937 en Burgos y la primera reunión solemne tuvo lugar el 6 de enero de 1938, 
en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, para el acto del juramento de sus miembros, los 
académicos numerarios. Cfr. Pablo Pérez López, San Josemaría y José María Albareda (1935-
1939), SetD 6 (2012), pp. 13-66; José Ángel Ascunce, San Sebastián, capital cultural (1936-1940), 
Michelena, San Sebastián, 1999, pp. 18-26. La tercera solemne sesión del Instituto de España, 
a la que se refiere este texto de Noticias se celebró en Vitoria el 31 de marzo de 1938, donde 
acudieron Albareda, Navarro y el propio Escrivá a quien le interesaba encontrarse con deter-
minadas personas, no la reunión en sí. «Hacia el 30, iré a Vitoria, con motivo de la reunión del 
Instituto de España: un par de días, para hacer algunas gestiones», carta de José María Escrivá a 
Juan Francisco Morán Ramos, 26 de marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380326-1. Al obispo de 
la ciudad escribía: «Yo pensaba ir a Vitoria, con motivo de la próxima reunión del Instituto de 
España, porque tenemos que hacer unas gestiones. Y, entonces, si no me dice otra cosa V[uestra]. 
E[xcelencia]., me acogeré a su hospitalidad por cuarenta y ocho horas: así, en primer término, 
le comunicaré mi alma y mis preocupaciones; y, quizá, si asiste a la reunión del Instituto Mon-
señor Eijo, con la ayuda de Dios, “sin forzar”, veremos de darle los datos que desea […]. Llegaré 
a Vitoria la víspera de la reunión del Instituto», carta de José María Escrivá a Francisco Xavier 
Lauzurica y Torralba, 27 de marzo de 1938, AGP, A.3-4, 255-1, 380327-4.

103  En el Fichero de correspondencia hay una ficha dedicada al intercambio epistolar con los 
que estaban en la zona republicana, enviadas «Por S. Juan de L[uz].», donde constan cinco 
cartas recibidas en marzo cuidadosamente numeradas con doble datación: De Isidoro Zor-
zano, «3-III-38 (15-III-38)»; de Miguel Bañón, «4-III-38 (15-III-38)», de Álvaro del Portillo 
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bajan aquellos pobres. Y trabajar, en esas condiciones, ¡tiene un valor tan alto! 
Pronto les abrazaremos104.

OTRO DE LOS NUESTROS, muerto por Dios y por España: ZAPICO105. 
Triunfó el uno de octubre de 1936 en Puerto Ventana, León. “Murió muy santa-
mente. Chico excepcional en virtud, fue discípulo y confesado mío”, nos escribe 
un [santo] sacerdote106. Ahora es, pues, cuando más unido está a nosotros y a 
nuestra labor.

Ha pasado cinco días en casa Don ANTONIO RODILLA107, Director del 
Colegio Mayor de Burjasot. Se encontraba bien entre nosotros y nosotros encan-
tados junto a un amigo que nos quiere tan de veras108.
____________________

«4-III-38 (15-III-38)», de Eduardo Alastrué y José María González Barredo, «4-III-38 (15-III-
38)». Parece que la primera fecha es la de escritura y la segunda, entre paréntesis, la fecha de 
reexpedición desde san Juan de Luz (Francia). Fichero (ficha Madrid), AGP, A.2, 42-6-1.

104  «Cuando el Padre [José María Escrivá] escribía a los de la zona roja daba gusto contemplarlo: 
se le veía disfrutar. Buscaba, con una habilidad sorprendente, la forma de dar noticias concretas 
de todos, de manera que la censura de guerra no interrumpiese la carta. Cuando escribía “ha 
nacido una estrella” significaba que a alguno lo habían hecho alférez; cuando hablaba de “la 
casa de la Abuela Florencia” sabía que su madre entendería que se refería a la ciudad –Burgos– 
en que había fallecido su abuela materna, etc.». Las cartas enviadas a Madrid, por medio de 
amigos y conocidos, como Manuel Albareda –que vivía en Francia–, Mosén Lluis Pujol i Tibau 
–arcipreste de Andorra, que se había ofrecido a hacer ese favor–, consiguieron llegar a destino 
porque las recibidas solían hacer referencia a su contenido. Testimonio de Francisco Botella 
Raduán, AGP, A.5, 200-1-2; carta de Lluis Pujol i Tibau a José María Escrivá, 16 de febrero de 
1938, AGP, A.6, 425-3. El «pronto les abrazaremos» alude a la esperanza de volverlos a ver.

105  Antonio Manuel Zapico Arriola (1917-1936), nació en Santibáñez del Porma (León). Era estu-
diante de segundo año de la escuela de Ingenieros de Caminos cuando participaba en las acti-
vidades de DYA.

106  La omisión de la palabra “santo” en las copias, delata al informador, Eliodoro Gil Rivera, que 
preparaba en León las copias de Noticias. En la ficha correspondiente del Fichero está escrito, 
junto al nombre del sacerdote, una fecha: «17-3-38». Se refiere a la carta que dice: «Manuel 
Antonio Zapico Arriola es el muchacho por quien yo te preguntaba y que no te diste cuenta 
murió el 1 -octubre- 1936 en Puerto Ventana –León– muy santamente. Chico excepcional en 
virtud fue discípulo y confesado mío», carta de Eliodoro Gil Rivera a José María Escrivá, 17 de 
marzo de 1938, AGP, A.6, 391-2; Fichero (ficha de Zapico) AGP, A.2, 42-6-1.

107  Antonio Rodilla Zanón (1897-1984). Fue ordenado sacerdote en 1921. Director del Colegio 
San Juan de Ribera (Burjasot) entre 1923 y 1939; vicario general de la diócesis de Valencia de 
1938 a 1944 y rector del seminario de 1939 a 1969. Conoció a José María Escrivá en 1934. Fue 
consiliario diocesano de la Juventud de Acción Católica, de los Estudiantes Católicos y de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas; canónigo de Valencia y prelado de honor de 
Su Santidad. El fundador del Opus Dei se confiaba en Rodilla y buscaba su consejo espiritual 
tanto cuando se encontraban como a través de una fecunda relación epistolar. Cfr. Francisca 
Colomer Pellicer, Un informe del arzobispo de Valencia sobre el Opus Dei para la nunciatura 
de Madrid (1941), SetD 7 (2013), p. 419; José Luis Corbín, La Valencia que conoció san Jose-
maría Escrivá, fundador del Opus Dei, Carena Editors, Valencia, 2002, pp. 29-30.

108  «Al mediodía, se presenta D. Antonio Rodilla a quien esperábamos por la tarde. Visita que 
era muy deseada y que merece serlo: cordialísimo, y además inteligentísimo de nuestras cosas. 
Después de estar los cinco de tertulia […] marchan el P[adre]. y D. Antonio a dar una vuelta», 
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UNIDOS SIEMPRE FIDELISIMAMENTE A LA JERARQUIA, ¿Cómo no 
han de alegrarnos las cartas, llenas de cariño, de los Prelados? Nuestro queridí-
simo y venerado Señor Obispo de Madrid (¡Cuánto pedimos al Señor, por su 
persona y sus intenciones!) expresa al P[adre]. su “alegría inmensa, al saber que 
se ha liberado de la zona roja, y que Dios N[uestro]. S[eñor]. nos lo ha conser-
vado para continuar haciendo tanto bien”109.

El Señor Vicario General de Madrid, nuestro querido amigo D[on]. Fran-
cisco, que desde el principio fue siempre comprensivo y paternal con nuestra 
empresa, escribió: “No puede V[sted]. figurarse la gratísima sorpresa que me 
ha dado con su carta, pues yo le daba todavía entre los rojos y sin esperanza de 
evacuar ¡Gracias a Dios, se encuentra V[sted]. ya entre nosotros! Bienvenido, y 
ahora a reponerse primero de lo mucho que habrá sufrido en Madrid, y luego 
a trabajar. Y desde luego a trabajar en su Obra predilecta, que si siempre fue 
necesaria, mucho más lo ha de ser en la postguerra, en la cual tenemos que hacer 
todos un esfuerzo supremo para formar buenos católicos, sin lo cual no habre-
mos hecho nada, y sobre todo buenos católicos entre los intelectuales, porque 
siempre será verdad que las ideas rigen al mundo y las clases cultas serán siem-
pre las directoras de los pueblos”110.

¡Con qué emoción oíamos el 24 de diciembre del pasado año, al venerado 
y queridísimo Señor Obispo de Pamplona, aquellas palabras que, en el presbi-
terio de la Catedral, llena la iglesia de fieles que agasajaban al Prelado por sus 
bodas de plata, se le vinieron del corazón a la boca: os llamó “apóstoles de un 
viejo y nuevo apostolado: selectos: inteligencia y corazón...”111.

Y nuestro quer[idísim]o112 Sr. Obispo de Vitoria bien podemos decir que 
nos tiene por suyos113.

diario de Burgos, 21 de marzo de 1938, p. 24v, AGP, A.2, 10-3-1. Estaba alojado en la pensión 
Santa Clara. Permaneció en Burgos hasta el 25 de marzo.

109  Carta de Leopoldo Eijo y Garay a José María Escrivá, 9 de febrero de 1938, AGP, A.6, 380-3.
110  Carta de Juan Francisco Morán a José María Escrivá, 4 de febrero de 1938, AGP, A.6, 413-2. 

Sobre las relaciones de Escrivá con el vicario general de Madrid, cfr. Santiago Casas Rabasa, 
Las relaciones escritas de san Josemaría sobre sus visitas a Francisco Morán (1934-1938), SetD 3 
(2009), pp. 371-411.

111  Se trata de un recuerdo personal de Escrivá, no de una carta; lo anotó en sus “Apuntes íntimos”, 
n. 1447 (24 de diciembre de 1938), AGP, A.3. La celebración del evento fue publicada en la 
prensa local y en la fotografía aparece el fundador del Opus Dei.

112  En las copias está puesto queridísimo.
113  «Después iré con el Sr. Obispo de Vitoria: ayer vino aquí y se empeñó en que pase con él unos 

días», carta de José María Escrivá a Ricardo Fernández Vallespín, 31 de diciembre de 1937, 
AGP, A.3-4, 254-3, 371231-3.
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¿Cómo agradecer las bendiciones que espontáneamente nos dieron el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza114, y los Excmos. Srs. Obispos de Cartagena115, 
Astorga116 y Orihuela?117

El santo Obispo de Ávila nos anima con sus cartas, y dice: “cumplo gus-
toso su encargo de tener presentes en mis pobres oraciones a V[sted]. y a sus 
leales amigos y colaboradores”118.

Y el venerable Sr. Obispo de Palencia escribe: “he dado gracias al Corazón 
de Jesús porque se ha dignado librar a V[sted]. y a algunos de sus colaboradores 
de los horrores del Madrid rojo, saliendo de él más animados si cabe, para traba-
jar por el reinado de Cristo nuestro Señor. Mi enhorabuena muy entusiasta”119.

Nuestro queridísimo P[adre]. Ballester, Obispo preconizado de León, no 
contento con enviarnos unos ejemplares de sus hermosos libros, suele dedica-
ros frases de este estilo: “Crea que en mis oraciones no he de olvidarme de esos 
buenos muchachos: ¿Cómo olvidarme de esos intrépidos muchachos?”120. Se 

114  Escrivá estuvo con el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech Valls, el 21 de febrero de 
1938: «bendijo a los chicos y a la Obra», “Apuntes íntimos”, n. 1547 (21 de febrero de 1938), 
AGP, A.3.

115  «Muchas gracias, también yo por tu felicitación de Pascuas, que a ti y a los tuyos deseo hayan 
sido colmadas de celestiales dones», carta de Miguel de los Santos Diez Gómara a José María 
Escrivá, 14 de abril de 1938, AGP, A.6, 378-3.

116  Escrivá estuvo con el obispo de Astorga, Antonio Senso Lázaro, el 16 de febrero de 1938, cuando 
acudió a León y Astorga a visitar a diversos conocidos (Espinosa de los Monteros, Gil Rivera, Goy, 
y algunas teresianas), “Apuntes íntimos”, n. 1541 (16 de febrero de 1938), AGP, A.3.

117  El fundador estuvo con el obispo de Orihuela –Javier Irastorza Loinaz– pocos días después de 
llegar a la zona nacional: «Le visité en San Sebastián el 14-XII-37», anotación de José María 
Escrivá en la ficha correspondiente. Fichero (ficha de Irastorza), AGP, A.2, 42-6-8.

118  La cita proviene de esta carta «Mi querido amigo: Con estas breves líneas acuso recibo de sus 
dos gratas; de Burgos y Zaragoza, y le expreso mi cordial agradecimiento por las oraciones 
que se dignaba ofrecerme. A mi vez cumplo gustoso en [sic] encargo de tener presente en 
mis pobres oraciones a Vd. y a sus leales amigos y colaboradores de Acción Católica. — Me 
hizo gracia que hable Vd. de la “cuenta” que le pedirá N[uestro]. Señor. No, para Vds. no 
será Juez,– en el sentido austero de la palabra,– sino simplemente Jesús. Ojalá pudiera yo pro-
meterme otro tanto trabajando como Vds. – ya que no como Capitán, siquiera “sicut bonus 
miles Xi[Christi] Jesu”», carta de Santos Moro a José María Escrivá, 27 de febrero de 1938, en 
Constantino Ánchel – Federico M. Requena, San Josemaría Escrivá de Balaguer y el obispo de 
Ávila, Mons. Santos Moro: Epistolario durante la Guerra Civil (enero de 1938 – marzo de 1939), 
SetD 1 (2007), p. 300.

119  «Muy querido en Cristo: Con muchísimo gusto he recibido su buena carta y he dado gracias al 
Corazón de Jesús porque se ha dignado librar a V[usted]. y a algunos de sus colaboradores de 
los horrores del Madrid rojo, saliendo de él más animados, si cabe, para trabajar por el reinado 
de Cristo nuestro Señor. Mi enhorabuena muy entusiasta», carta de Manuel González a José 
María Escrivá, 7 de enero de 1938, A.6, 393-3-10. Además, Escrivá anotó que había visitado 
al obispo y su secretario el 19 del mismo mes, Fichero (ficha de Manuel González), AGP, A.2, 
42-6-7. Manuel González García (1877-1940), fue obispo de Málaga y luego de Palencia; fue 
canonizado en 2016.

120  En el boletín se mezclan dos cartas de Ballester a Escrivá: «Confío en las oraciones de mis 
buenos amigos, entre los cuales ocupa V[sted]. un lugar de predilección. Crea que en las mías 
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celebró LA FIESTA DE SAN JOSÉ, con el fervor de siempre. Vinieron algunos 
amigos, otros quedaron con deseos vivísimos de venir; todos estuvimos juntos y 
unidos en espíritu. ¡Debemos tanto a Nuestro Padre y Señor San José!

Mientras dure la guerra, el P[adre]. OFRECERÁ LA SANTA MISA 
TODOS LOS MARTES por vosotros. Conviene y os rogamos que, en esos días, 
os unáis a sus intenciones.

Se os recuerda -a todos se os ha escrito- que, por ahora, nuestra nueva 
dirección en Burgos es HOTEL SABADELL, Merced 32, Tel. 2126121.

Alguno de vosotros nos habéis enviado DINERO. Muy agradecidos. Con 
él hemos podido atender las necesidades de otros.

OS REITERAMOS EL OFRECIMIENTO que ya os hicimos el mes ante-
rior: Pedid con libertad dinero, libros, ropa, etc.

¿HACÉIS LO POSIBLE, PARA QUE EL SEÑOR NOS DE LOS DOS 
MILLONES DE PESETAS QUE NECESITAMOS?

DIECISEIS PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y ESCUELAS ESPECIA-
LES solicitan el envío de libros para vosotros, de sus amistades de distintos paí-
ses de Europa y América. Preparan vuestros instrumentos de trabajo. La carta 
circular, suscrita por estos catedráticos, se tira en cinco idiomas122. Por cierto, 
que sois pocos los que nos pedís gramáticas, diccionarios, textos para traducir. 
Insistimos en que os lancéis intensamente a estudiar algún idioma.

Libros, idiomas, estudio: instrumentos de vuestro trabajo. Pero no olvidéis 
que el carácter sobrenatural de nuestra empresa necesita: ORACION, SACRIFI-
CIOS, FRECUENCIA DE SACRAMENTOS. Uno de vosotros nos escribe: “En 
la Misa dominical, de 350 hombres de que se compone el grupo, ¡no comulgó 
nadie más que yo! Prueba terrible, para mi timidez, el adelantarme yo solo, 
delante de las tres baterías formadas, y arrodillarme junto al altar, para recibir la 
Comunión. Tengo que echar mano del recuerdo de toda mi familia sobrenatu-
ral, de todos los que en esa mañana se adelantan para unirse con Cristo. Es una 
terrible sensación de aislamiento; y, además, de dolor de ver a Jesús que va a bus-
carnos hasta el campamento, y que nadie quiere hablar con Él. Claro, que una 
vez que Él viene a mí, la sensación de aislamiento desaparece, pero, en cambio, 

no he de olvidar ni a esos buenos muchachos ni al Director que tanto bien les está haciendo. 
Si Nuestro Señor escucha mis votos esa agrupación crecerá y se fortificará en su espíritu e 
intrepidez», carta de Carmelo Ballester a José María Escrivá, 26 de febrero de 1938, AGP, A.6, 
361-3-8; «¿Cómo olvidarme de esos intrépidos muchachos? Ni de ellos ni de su director», carta 
de Carmelo Ballester a José María Escrivá, 1 de marzo de 1938, AGP, A.6, 361-3-8. Carmelo 
Ballester Nieto (1881-1949), fue obispo de León, después de Vitoria y, más adelante de Santiago 
de Compostela, sede de la que no llegó a tomar posesión. Su obra más conocida fue la traduc-
ción del Nuevo Testamento (1933), reeditada en varias ocasiones.

121  Además de comunicarlo en el boletín, a cada suscriptor se le escribió una tarjeta postal indi-
cando el cambio de dirección.

122  Vid. supra nota 4.
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se hace más hondo el dolor de verle despreciado, y hago propósitos de acción 
y de apostolado. Llega el momento de ponerlo en práctica... y no me atrevo”123. 
CONTINUAD ADELANTANDOOS A RECIBIRLE... Y OS ATREVEREIS.

BURGOS, abril de 1938, II año triunfal.
====================

MUY IMPORTANTE124

Se ruega CON ENCARECIMIENTO, nos deis
a vuelta de correo, el domicilio seguro o probable
que tendréis cuando acabe la guerra.

123  Extracto de la carta de José Antonio Jiménez Salas a José María Escrivá, 21 de marzo de 1938, 
AGP, A.6, 399-1. El tema de la espera de Jesús formaba parte del estilo de predicación del fun-
dador del Opus Dei y está recogido en el punto 537 de Camino. Cfr. Escrivá de Balaguer, 
Camino, edición crítico-histórica preparada por Rodríguez, pp. 687-688.

124  Cuartilla adicional que se conserva con la copia a ciclostil. Parece un añadido de redacción 
posterior que fue anexado al boletín.
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