
Labor educativa y pastoral de dos sacerdotes
en la campaña Rosarina 1890-1925

Alicia Florián
Silvana Fogliato"

Resumen
En comunidades reducidas como los pueblos de campaña y

desde los tiempos fundacionales del país, la figura del párroco será
para la población un líder social y una autoridad en los asuntos y
vidas locales. La persona y autoridad del sacerdote competirá con
la de los funcionarios municipales, policiales o judiciales. En la
localidad de Roldán, objeto de nuestro estudio, encontramos sacer
dotes con estas características como fueron el Padre Patricio O'
Shea, unido al poblado, por lazos familiares y afectivos y el Padre
Emigdio Segarra que llegará a principios del siglo XX, para cubrir
un interinato y permanecerá en el mismo por quince años.

La labor religiosa de ambos sacerdotes fue muy importante y
éste será su punto de coincidencia al igual que el empeño dado a las
instituciones religiosas y educativas de Roldán, de localidades veci
nas y especialmente en la propia ciudad de Rosario como veremos
a lo largo de este trabajo. Sin embargo, el prestigio que adquirieron
en Roldán, dividió las simpatías de los feligreses. Pero dicha situa
ción no llego a desencadenar enfrentamientos o conflictos profun
dos entre las familias de la localidad. La explicación a estos hechos

•• 1nstituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. UCA.
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se deba quizás, al tiempo prolongado que estos dos sacerdotes estu
vieron a cargo de esta feligresía, cosa poco frecuente en ese tiem
po, y que únicamente se dieron en estos religiosos, lo que le permi
tió a los fieles entablar lazos más profundos con sus misioneros.

Abstract
Since the foundationstime in the country, the parsons figure

will be a social leader for the population and will be also an autho
rity in local affairs and lives in the small communities like cam
paigns'villages.

The priest person's and authority will contend with the ones of
municipal, policial or judiciary publica! officers. In the small villa
ge of Roldán, which is our study's objective, we found two parsons
with these characters: They were the priests Patricio O'Shea, enga
ged with the village by affective and familiar laces, and Emigdio
Segarra, who arrived to it for one temporary ministery at the begin
ning of 20th. Century and will stay in it for fifteen years.

Toe religiousy work of both priests was very important because
it'lI be their coincidence's point; so they will have the same engag
ment with the religious and educative institutions from Roldán, the
near little villages around it and Rosario City (as we can see in this
article). However, the prestige that they won in Roldán divided the
parishonerssympaties, but this one didnt arrive to unchain deep
conflicts or troubles with the families of the village.

Perhaps, the explanation of these successes would be the long
time in which the two priests were in front of their parishes, what
was very rarely in that time and it only was with these two reli
gious men. So it allowed to the devoted made most deepest laces
with their missionaries.

Introducción
Como se mencionó anteriormente el tratamiento de la cuestión

aquípresentada se centrará en el paralelismo que se encuentra en el
desempeño de dos sacerdotes que actuaron en la localidad de
Roldán-Bemstadt' y que tuvieron lazos estrechos con la ciudad de
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Rosario ya que actuaron y terminaron sus días en ella. Uno de los
religiosos es el padre Patricio O'Shea, franciscano, perteneciente a
la comunidad del Convento San Carlos sito en la actual ciudad de
San Lorenzo. El mismo recorrió la zona del departamento homó
nimo destacándose por su labor pastoral en colonia Bemstadt y en
la ciudad de Rosario. Asimismo, fue fundador e iniciador de impor
tantes instituciones educativas, reconocidas hoy por su importante
trayectoria.

El segundo sacerdote en cuestión no le fue en saga. El padre
Emigdio Segarra párroco de San José Obrero del pueblo Roldán por
quince años, dejó una importante labor religiosa en la localidad a
pesar de las dificultades a las que debió que hacer frente debido a
las vicisitudes de los años en que desarrolló su tarea. Este religioso
acabará sus días desarrollando su acción pastoral en la ciudad de
Rosario, ocupando uno de los cargos más importantes dentro de la
Catedral.

A los fines de este análisis es necesario recordar que en comu
nidades reducidas tales como los pueblos de campaña del siglo
XIX, y desde los tiempos fundacionales del país, la figura del
párroco se alzaba frente a la población como una voz de autoridad
en los asuntos y vidas locales. La fuerte y muchas veces carismáti
ca presencia del sacerdote compite a nivel local con la de funcio
narios municipales, policiales y judiciales. El sacerdote se convier
te en un líder social y son numerosos los casos de personalidades
de la iglesia que marcaron la vida de las comunidades rurales o
semiurbanas, especialmente en los años de gestación de las mismas.

El prestigio de los religiosos mencionados entre el pueblo rol
danense despertó las simpatías y/o preferencias entre los feligreses
y el mismo se mantuvo ante la ausencia de los mismos de la locali
dad. La explicación a esta situación se deba quizás, al tiempo pro
longado que estos dos sacerdotes estuvieron presente entre su feli

1 Este nombre proviene del suizo y significa Ciudad de Berna. Esadoptado por los
pobladores suizos del lugar que mayormente provenían de esa ciudad helvética.
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gresía, lo que le permitió a los fieles entablar lazos más profundos
con sus misioneros, así como a la labor desarrollada entre la pobla
ción que excedió los marcos de lo meramente pastoral.

Esta investigación se haya delimitada temporalmente por el arri
bo del ferrocarril a la estación llamada de Roldán, en el año 1869
hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando ya la comunidad
toma caracteres identitarios propios. Fuentes de inestimable impor
tancia fue el archivo de la parroquia San José Obrero de Roldán, así
como los testimonios orales aportados por los protagonistas de la
comunidad quienes entablaron amistad con los sacerdotes o tienen
vínculos familiares, como en el caso del padre Patricio O'Shea.

Orígenes de Bernstadt-Roldán
Acabados los enfrentamientos previos a la organización nacio

nal, Santa Fe fue el escenario del proceso colonizador atraído por
la ventajosa situación prometida por la presencia del riel que atra
vesaba la franja más productiva del país hacia 1870. El tendido del
Ferrocarril Central Argentino obedecía a la necesidad de dar salida
a la producción agrícola a gran escala de las provincias de Córdoba
y Santa Fe hacia el mercado de ultramar, dinamizando a su vez el
circuito de producción-consumo y demográfico de una vasta exten
sión de la Pampa Húmeda.

La primer estación o parada del ferrocarril en cuestión hacia su
destino, fue la población de Bemstadt, nacida como colonia suiza
alemana gracias a las gestiones del Compañía de Tierras del Central
Argentino y de la acción de sus agentes de propaganda en el viejo
continente.'

Colonia Bemstadt, dado su origen centroeuropeo, en sus años
iniciales, fijará sus pautas sociales y culturales según dicha génesis

Dicha colonia, hoy ciudad de Roldán, dista 25 kilómetros de la ciudad puerto de
Rosario, ubicada sobre la ruta nacional N 9. Así la franja del antiguo Pago de los
Arroyos comprendida entre la ciudad de Rosario y su límite norte- el ríoCarcarañá
-fue extendida gracias al asentamiento de una serie de poblados originados como
colonias tras la acción pobladora de la Compañía de Tierras del Ferrocarril.
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cultural, con un modus vivendi, que se transfonnará en pocos tiem
po debido a un flujo mayor de inmigrantes del sur europeo. De este
modo, sus ritos anglicanos y luteranos, su educación de corte ger
mánica y su fuerte conservadurismo en las costumbres, darán paso
a un pueblo ecléctico adaptado al impacto de nuevos inmigrantes,
italianos y españoles- mayonnente del país vasco- los que configu
ran una sociedad diferente hasta desdibujar los caracteres germáni
cos. La misma tuvo contactos con la ciudad de Rosario que se dio
gracias a los rieles y se mantendrá hasta la actualidad mediante una
importante red de relaciones sociales iniciada con la inauguración
de la estación ferroviaria.

Antecedentes: La Fe católica en la región
Las tierras donde se asentó Colonia Bemstadt fueron adquiridas

en 1719 por la Compañía de Jesús con sede en la región en la
Estancia de San Miguel del Carcarañá. Con su expulsión en 1767
las tierras fueron enajenadas.'

La presencia de sacerdotes en la zona, se dio con los jesuitas que
actuaban de pueblo en pueblo misionando junto a los párrocos o
reemplazándolos, en caso de no haberlos. Una vez consumada la
expulsión de los religiosos, les corresponderá a los Padres
Franciscanos de Propaganda Fide tomar en sus manos la dirección
de los asuntos religiosos de la región.

• Entre las familias compradoras se hallaba la familia Roldán. Los Roldán estaban
entroncados familiarmente con la familia López, entre cuyos miembros sobresale
la figura del Patriarca de la Federación. Felipe Roldán ocupó el cargo de la
Administración de Correos de Santa Fe durante la gestión de Estanislao López y
obtuvo el cargo de Regidor Decano del cabildo santafesino aunque no llegó a ocu
parlo debido a su residencia en la Villa del Rosario. En 1852 fue electo diputado
provincial por el Departamento Rosario, distrito Carcarañá Abajo, prolongándose
su actuación hasta 1870, Durante estas gestiones adquirió las tierras correspon
dientes a la futura colonia Bemnstadt, lugar conocido comoPago de Rold:ln y luego
Estación Roldán. Estas tierras le fueron expropiadas por la llegada del Ferrocarril
Central Argentino.
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En 1774 se solicitó la casa de San Miguel del Carcarañal para
funcionar como colegio de los franciscanos. A fin de lograr esto se
elevaron cartas de recomendación de las localidades donde estos
religiosos habían actuado, y las respuestas fueron tan abundantes
como elocuentes a favor de la abnegada y fructuosa labor realiza
das por los hijos de San Francisco como así lo manifestaba el enton
ces párroco de Rosario, Miguel Escudero, quien sostenía:

Es imponderable el bien espiritual que resulta de
este establecimiento a favor de los fieles, que habi
tan la campaña y en especial a los de este distrito,
porque mediante esta erección hay más obreros
apostólicos. y hacen lo que no puede el Cura de
Rosario por más activo y eficaz que sea.'

Este y todos los testimonios que los franciscanos presentaron a
favor de su celo religioso y su espíritu de sacrificio hicieron que se
les entregara a los padres un capital de $6.000 destinado a la cons
trucción de una nueva casa en San Lorenzo.'

De esta manera, desde el Convento de San Carlos de San
Lorenzo, comenzó a contar con la presencia de frailes que recorrie
ron la región supliendo a los sacerdotes administrando los sacra
mentos para los que estaban autorizados, tal como en otros tiem
pos lo hacían habían hecho los jesuitas.

En una nota al señor Ministro General de la provincia de
Santa Fe, Dr. Juan F Seguí, el padre Guardián manifiesta en 1857
que solo podrá enviar un sacerdote a la Esquina.

' Furlong, Guillermo, SJ, Carcaraiid Versus Rosario (1719-1767), en Revista de
Historia de Rosario, (Rosario, Julio- Diciembre, 1985), N 1O, Pg. 8.
' Con este capital los padres jesuitas costeaban los gastos de los misioneros que
recorrían la campaña. Ver Furlong, Guillermo, SJ, Carcpraiiá Versus Rosario ...
Pág. 9.
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"... porque siendo tanta la necesidad de sacerdotes
en toda la provincia, y tan repetidas las peticiones
para varios puntos de ella, 110 se pueden ocupar dos
en un solo lugar quedando otros en absoluto desam
paro"."

Asimismo, señala que si quedan pocos frailes en el convento "es
cosa imposible poder dar cumplimiento a las confesiones, por con
currir aquí en tiempo de Semana Santa más gente a confesarse que
en toda la provincia junta" . Concluye el Padre Guardián soste
niendo que lo indicado respecto a San José de la Esquina "lo cree
extensivo a los demás puntos de esta provincia no menos que a este
colegio de donde se atiende a todas partes, y con preferencia a las
confesiones de campo que son tanfrecuentes".'

Una vasta región, que no se destacó por su tranquilidad, fue
conocida la labor de los frailes de San Francisco. Las luchas contra
el medio hostil fueron continuas debido al escaso número de sacer
dotes disponibles para la tarea pastoral. Sus prédicas debían cubrir
140 leguas, azoladas por el peligro indígena, las inclemencias del
tiempo, los duros pastizales y la falta de medios. Sobre las andan
zas de los religiosos refiere, Lina Beck- Bernard en su testimonio:

"( ... ) casi todos italianos en su origen(...) no tenían
de monástico sino el hábito que llevaban (...).
Obligados a seguir a los indios en sus correrlas
aprendieron a manejar el lazo tan bien como ellos, y
las boleadoras y las lanzas. Reducidos frecuente
mente a vivir de sus cacerías llevaban siempre con
sigo el fusil. Vestían como gauchos, con sombreros
defieltro o paja de Panamá, usaban poncho y bom

• Stoffel, Edgar, La Inmigración europea y su impacto sobre la vida religiosa y
pastoral santafesina (Dpto. San Jerónimo), 1860-/930, Fundación E. De Bonis.
Gálvez, (Santa Fe, 1994), Pág. 16.
' Stoffel, Edgar, La Inmigración europea.... Pág. 16.
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bacha, ygastaban espuelas. El sayal gris- envuelto a
la cintura- no revelaría su carácter sacerdotal sino
fuera por la puma del capuchón que salía sobre la
nuca por la abertura del poncho."

Con respecto al medio aborigen destaca:

"Si el misionero quería mantener su influencia se
veía obligado a seguirlo en sus correrías y galopar
co11 él en los desiertos(... ). Los indios habían apren
dido de los jesuitas a respetar más o menos a la per
sona del sacerdote (...)."?

La actividad religiosa resultó intensa a pesar de las dificultades
mencionadas y se destacaron personalidades sacerdotales que mar
caron la vida de las comunidades de la región. Entre estos frailes
podemos citar al Padre Marcelo Vanzetti y a Patricio O'Shea. Este
último estaba unido por lazos familiares y afectivos a la colonia
Bemstadt y por la intensa labor cristiana realizada en ella. ro Nacido
en Irlanda, llegó a Buenos Aires a los tres años de edad junto a su
familia. En el año 1877 fue consagrado y comenzó su carrera de
acción pastoral en la región. 11

El Padre O'Shea, celebraba Misa en el convento carolino
donde residía y se trasladaba a localidades vecinas para los servi
cios dominicales. Lo hacía de esta manera y semana por medio
hacia San José de la Esquina, Roldán y San Lorenzo."

' Berck Bemard, Lina, Cinco años en la confederación argentina, (Buenos Aires,
El Ateneo, 1935), Pág. 278.
" Berck Bemard, Lina, Cinco años en la confederación..., Pág. 110 y ss.
" PARROQUÍA SAN JOSÉ, Libro de Visitas ilustres, (Roldán, varios años).
" Pinillos, Juan, Historia del convento San Lorenzo, (1949).
O'Shea, Luis testimonio en entrevista, Roldán, 06 de mayo de 1998.
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Los franciscanos y el Padre O'Shea en Roldán
A poco de establecerse colonia Bemstadt y a pesar de su escasa

población católica", el Superintendente de Colonias Guillermo
Perkins cuenta del progreso espiritual de ella, como lo documenta
la prensa de la época:

"En el departamento San Lorenzo al sur del río
Carcarañá sus habitantes hicieron de su pequeño
departamento uno de los más ricos de la provincia y
uno de los más morales, mejor regidos y cristianos a
lo que contribuye la Compañía de Recoletos
Misioneros que habitan el Convento de San
Lorenzo.""

Esto demuestra que una vez que esta zona fue ganada por el pro
greso y cuando la presencia indígena se hizo menos frecuente, las
tareas de estos padres continuarán en las numerosas colonias.
Realizaban como lo apuntamos, extensos recorridos por las zonas
rurales a fin de administrar distintos sacramentos y bendecir matri
monios. Por esta labor, la población de Roldán- Berstadt, agrade
cerá por muchos años al celo apostólico de estos Padres y todo el
bien que hacían por los grupos católicos del lugar.

También se hicieron presentes con frecuencia en la iglesia
matriz rosarina dado que la extensa jurisdicción del curato de aque
lla ciudad, carecía prácticamente de atención religiosa.

La Parroquia San José de Obrero
Debido a la estrecha relación que sostenía la población rolda

nense en sus años iniciales con los misioneros franciscanos fue
posible la construcción del templo parroquial en la localidad en
cuestión. El importante número de pobladores que profesaban cul

Debido a la característica originaria de su población.
" Perkins, Guillermo, Las colonias de Santa Fe, su progreso y actual sinación, en
El Ferrocarril, (Rosario, 24/08/1864).
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tos luteranos actuará como un factor determinante para que los
Padres Franciscanos decidieran erigir un templo católico en
Bernstadt . Serán Patricio O Shea' y Marcelo Vanzetti, los religio
sos que impulsarán la creación del mismo. En el caso de Bernstadt
Roldán, la Compañía de Ferrocarri l Central Argentino, había cedi
do terrenos para la construcción de un templo. lo que decide al
padre Vanzetti a gestionar ante la sede Paranaense" la posibilidad
de un templo católico para atención espiritual de zona. Para ello el
sacerdote contó con la decidida adhesión del Justiniano Adalid, pro
pietario de grandes extensiones de tierras entre Roldán y San José
de Ávila, quién, en su carácter de Juez de Paz, promovió una reu
nión de vecinos para el día 23 de abril de 1871. 17

En la primera estadística local de Roldán del año 1872 semen
ciona la construcción de un templo católico." El mismo fue cons
truido siete años antes de la iniciación del templo evangélico que
reunía a la mayoría disidente de la zona. El pequeño templo inicial
será el refugio de las celebraciones religiosas llevadas adelante por
los padres franciscanos, reuniendo a feligreses roldanenses así
como de poblaciones vecinas como San Jerónimo Sud y San José
deÁvila.

"' Fue Padreguardiándel ConventoSan Carlos de San Lorenzo entre los años 1889
y 1892.
" Devenida la etapa independentista y la creciente complejidad administrativa, así
como el aumento de la necesidad de atención espiritual de las ciudades y la cam
pana ante décadas de abandono, se creó en el año 1858, el Vicariato Apostólico
Paranaense, con jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Corientes. Ver Zuretti, Juan Carlos, Historia Eclesiástica Argentina, (Buenos
Aires, Huarpes, 1972).
' Se formará una comisión encargada de la recaudación de fondos a fin de levan
tar el edificio parroquial. La misma estuvo integrada por hombres notables del
pueblo como Carlos Brofft en carácter de presidente, Pedro Breadry como vice
presidente, Justiniano Adalid, secretario y Benjamín Casato, tesorero. El plano y
dirección de la obra le fue confiado al ingeniero inglés Santiago Campbell, quien
realizó su tarea ad- honorem. Los trabajos de construcción comenzaron ese mismo
año.
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La realidad que presentaba la población de Roldán respecto a la
presencia de cultos disímiles da una mayor importancia a la labor
realizada por los franciscanos en la localidad. Los pocos fieles de
los credos evangélicos que aún permanecen en Roldán opinan que
el gran pilar con que contó la religión católica fue el apoyo oficial
que otros cultos no tenían pero, que a pesar de las diferencias que
entre ambas confesiones existían, esto nunca llevó a enfr entamien
tos entre familias de distinta Fe."

Por otro lado, la composición del credo de la población de
Bemstadt se modificaba en pocos años. A través de la consulta de
documentos eclesiásticos locales se advierte claramente el notable
progreso evangelizador de la localidad, según las cifras volcadas en
los mencionados registros. A partir de 1880, y al arribo de los
mayores oleajes de inmigración latino- mediterráneo, el número de
fieles católicos pasa a ser superior a aquellos que profesaban cultos
luteranos, reestructurando el mapa de las creencias de la colonia y
de su zona de influencia. De esta manera, año tras año se observa el
aumento del número de familias inmigrantes católicas que deman
daban una mayor atención espiritual.

El templo católico primitivo constaba de una sencilla construc
ción, de pisos de ladrillos, luego reemplazados por baldosas, y una
importante torre campanario y su capacidad albergaba aproxima-

" ESTADÍSTICA, Municipalidad de Bern stadt, (Roldón, 1872). Recién en 1878
se constituyó la Congregación Evangélica Alemana en Bemstadt, que al no pose
er edificio propio solicitó a la Sociedad Escolar Alemana poder celebrar su cullo
en sus instalaciones. Dicha solicitud fue aceptada y comenzaron las ceremonias en
un salón de dicha escuela, en forma periódica. Cuando en 1929 la Sociedad
Escolar Alemana se disuelve dona a la congregación el salón y el terreno de 8.50
metros de frente y con 35 metros de fondo. La Congregación Alemana de
Bernstadt también impartía Doctrina a sus niños en ese local. Dicha tarea se com
partía un domingo en Roldán y otro en In colonia vecina de San Jerónimo Sud,
debido a que generalmente era el mismo pastor el que atendía ambas localidades.
La Confirmación de los menores, por lo general, se realizaban en el templo de la
ciudad de Rosario.
ROLDÁN, Entrevistas varias, Año 1998.
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damente 200 personas. Fue dedicado a San José y habilitado entre
los años 1872-1873, siendo demolido el día 4 de julio de 1914 para
dar inicio a la edificación de un templo más amplio y moderno. A
pesar de la modesta construcción la Compañía de Tierras del
Ferrocarril quiso que se le pagara una deuda por la misma. Fue con
sultado al respecto el Padre Guardián del Convento San Carlos que
manifestó no tener conocimiento de la deuda hipotecaria por la
construcción del edificio religioso ya que la misma se había con
cretado a través de una comisión de vecinos.""

A partir del año 1874 comenzó a festejarse en Bemstadt el día
de su patrono San José. Ese año se fijó el primero de mayo para la
celebración, y tiempo más tarde el culto oficial católico lo fijaría
para el día 19 de marzo, siendo ésta la fecha de la festividad del
Patrono del pueblo." En una nota, fechada los primeros días de
mayo, las autoridades municipales se dirigían al Padre Emigdio
Segarra confirmando su presencia para solemnizar las fiestas patro
nales.a1

En el período 1874-1896 1os padres franciscanos que recorrieron
la zona en cuestión se hicieron responsables de la atención parro
quial. Junto a Marcelo Vanzetti y Patricio O'Shea se citan como
responsables de la misma a los padres Pedro Iturralde, Pedro
Pighim, Nicolás Udignani y Eusebio Tupanier." A partir de octu
bre de 1896 se designará capellán al sacerdote Constantino Porfirio,
quien fuera el iniciador del Archivo Parroquial."

MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Presidente Consejo Deliberante Sr.
Femando Caracotche- Presidente EjecutorFederico Vigne, Actas Sueltas, (Roldán,
1875).
En diciembre del año 1870, el Papa Pío IX declara a San José como Patrocinio

sobre toda la Iglesia. En 1921, el Papa Benedicto XV establece la fiesta de la
Sagrada Familia y en 1955 el Papa PíoXII instituye la fiesta de San José el día 19
de marzo.
" Aún en la segunda década de este siglo se seguía festejando su día en el mes de
mayo.
MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Libro Copiador deNotas, (Roldán, Años
1912 y 1920), Folios 153 y 433 respectivamente.
Pinillos, Juan, Historia del convento San Lorenzo, (1949), Pág. 11.
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Durante este lapso de tiempo se hicieron cargo de la misma dife
rentes sacerdotes ente los que se destacó Emigdio Segara, reali
zando una prolífica labor evangélica, así como tareas que se enmar
caron el orden social para hacer posible el progreso de la localidad.
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Capilla primitiva SAN JOSÉ de Roldón
Reconstrucción del Ingeniero Gerardo Buchmann, Roldán, 1967.

" MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Libro Copiadorde Notas, (Roldan, Año
1896), Folio 292.
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Cambios en la administración episcopal
En 1888, cuando los padres franciscanos seguían sosteniendo su

obra roldanense, van a tener que desprenderse de una parroquia de
Rosario. La medida fue adoptada por Monseñor Gelabert y Crespo
para erigir sobre la base de la capilla Santa Rosa. que desde 1863,
atendían estos sacerdotes en los extramuros de la ciudad, una parro
quia que entregará para su atención al clero secular. Así esta orden
perderá definitivamente la atención espiritual de esa iglesia.

Frente al continuo crecimiento poblacional de la provincia de
Santa Fe se vio la necesidad de un prelado permanente en la misma.
Fue así que en 1897 se creó la Diócesis de Santa Fe nombrándose
administrador apostólico al cura Rector del Carmen, Monseñor
Gregorio Romero. Al año siguiente se designó Obispo Titular a
Monseñor Juan A Boneo." La jurisdicción de la misma comprendió
la provincia de Santa Fe, y los territorios de Chaco y Formosa."
Con el arribo de Monseñor Boneo a la Diócesis santafesina se
ingresará a la etapa de la fijación definitiva de la estructura pasto
ral que girará en tomo a las parroquias. Se dividió el extenso terri
torio en 46 parroquias, la gran mayoría situadas en la pampa grin
ga santafesina y sobre la base de las antiguas capellanías. La distri
bución de Parroquias y Capellanías en el territorio de la provincia
de Santa Fe fue ordenada por departamentos" mientras que en el
decreto de erección aparecen distribuidas de acuerdo al siguiente

A este religioso, se le debe, además, la creación del Seminario Arquidiocesano
de Santa Fe y la erección de la Diócesis de Rosario en el año 1936, cuyo radio de
acción comprendió el sur de la provincia, nucleando a los departamentos de
Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.
Ver BOLETÍN ECLESIÁSTICO, Año 1936.
" La tarea de Monseñor Boneo lejos estuvo de caracterizarse como meramente
pastoral: estableció la reorganización de la Curia Eclesiástica y del clero secular
además mejoró la disciplina eclesiástica, aumentó el número de parroquias en ciu
dades y zonas de campaña, fundó nuevos colegios católicos y se intensificó la
acción evangelizadora en los territorios norteños.
Ver Pbro. Stoffel, Edgar, Nuestra primera organización parroquial diocesana,

(Santa Fe, 1998); Memoria de la catequesis Santafesina, Santa Fe, Junta
Arquidiocesana de Catequesis de Santa Fe, (Santa Fe, 2000).
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orden: Ciudad de Santa Fe, de Rosario, Pueblos y Colonias. El
Departamento San Lorenzo estará dividido en Parroquia Roldán y
Parroquia de San Lorenzo.

A mediados del año 1898, la población de Roldán-Bemstadt,
notifica a Monseñor Juan A. Boneo que la Comisión de
Recolección de Fondos de esta feligresía contaba con $ 100 m/n
para el sostenimiento de un sacerdote efectivo y se solicitaba su
nombramiento del mismo." Es así que por decreto de erección
canónica se erige como Parroquia a San José de Roldán y se desig
na al primer cura párroco permanente que será el vicario Roque
Caracciolo. Diez años después de la perdida pérdida de la Iglesia
Santa Rosa de Rosario, los franciscanos deben dejar en manos del
clero secular la Iglesia San José de Roldán.

La nueva Parroquia tendría a partir del mencionado año de 1898
jurisdicción sobre las localidades de Carcarañá (Capellanía),
Clodomira, San Jerónimo Sud, San José, Urquiza y Zavalla." La
primera partida de esta parroquia datará del S de octubre de 1896.
Esta decisión que afectaba a Padres Franciscanos no los dejó con
formes."

La necesidad de sacerdotes
La profunda transformación experimentada por la provincia de

Santa Fe en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX en
lo referente a la ocupación del territorio y desarrollo económico,
puso en grave aprieto a las autoridades eclesiásticas debido a la

La Parroquia de San Lorenzo tendría jurisdicción sobre las localidades de Jesús
María, Palacios, Oriz, Paganini, Borghi y Cerana.
MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Libro Copiador deNotas, (Roldán, Año
1896), Folio 375.
" La jurisdicción abarcaba tres leguas por seis y además de las localidades citadas
incluía a las no menos florecientes colonias de Funes, Pujato, Fuentes, Wilde, Luis
Palacios.
" Pbro. Stoffel, Edgar, Nuestra primera organización parroquial.... Santa Fe,
Junta Arquidiocesana de Catequesis de Santa Fe, (Santa Fe, 2000).
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falta de personal sacerdotal para afrontar la demanda de atención
pastoral. Por esta razón, ya desde la gestión. José M. Gelabert y
Crespo se optó por la admisión de clero extranjero que llegaba a
estas tierras por diversas causas." La falta de clero nativo represen
taba una acuciante realidad en la primera década del siglo XX,
razón por la cual se continuaba solicitando el concurso de sacerdo
tes italianos y españoles. En los inicios de su gestión Boneo dictó
las disposiciones generales para la admisión de sacerdotes y aspi
rantes al estado clerical provenientes de otras Diócesis y la Circular
reservada del 14 de setiembre de 1900, donde tras precisar algunas
anomalías que se cometían en el ejercicio del ministerio, se señala
ban severas medidas para los incursos en transgresiones y para
quienes las permitían. A pesar de las limitaciones, estos sacerdotes
posibilitaron que la palabra de Dios y los sacramentos llegaran a los
nuevos pobladores y a sus hijos, con lo cual los inmigrantes halla
ron en la figura del cura párroco a una persona capaz de compren
derlos, en la verdadera dimensión de los problemas cotidianos
generados por la época y realidad del medio que les tocaba vivir.
Esta situación hizo que la ingerencia en las situaciones sociales
concretas del lugar en que el párroco desempeñaba su tarea, alcan
zara un alto grado de compromiso con la comunidad, actuando
como una de las fuerzas vivas del lugar y un referente ante las pro
fundas controversias que a veces surgían en las localidades.

Es por esto que entre los pedidos que se elevaban al obispo en
la primera década del siglo XX, el más importante sea la necesidad
urgente de sacerdotes para las diferentes poblaciones.

El reclamo sacerdotal por parte de los colonos se explica por la
necesidad de cumplir con el precepto dominical. El día domingo
tenía una importancia central en la vida de los pueblos donde lo
religioso alcanza proporciones sociales. La dura labor rural veía su

" Ente las mismas se citan necesidades de diverso orden como colaborar en la rarea
pastoral, problemas con sus propios obispos, atención de los inmigrantes, búsque
da de fortuna personal o cercanía con familiares que ya hablan emigrado, entre
otras.
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luz de compás en la mañana del domingo, cuando el chacarero o el
colono se acercaban a la parroquia o al "pueblo", la iglesia era el
espacio social, así como lo representaba el Almacén de Ramos
Generales o la Estación. Ese día, se adquirían los elementos nece
sarios para la vida cotidiana tarea esta que no podía hacerse duran
te la semana, o bien, como excusa para reuniones de amigos a la
salida de la ceremonia religiosa en clubes o bares antes de regresar
al hogar, en el caso especifico de los hombres .

El anhelo de obtener un sacerdote encerraba el deseo de que éste
hablara su mismo idioma, se figuraba de importancia. El contacto
con las rafees lejanas se posibilitaba, y a la vez, era un espacio para
la preservación del idioma hacia las nuevas generaciones. Entre los
colonos roldanenses de origen suizo y alemán las peticiones de ser
vicios en su lengua de origen fueron escuchadas y entrado el siglo
XX no faltaban pequeños grupos de colonos que periódicamente
eran atendidos por sus religiosos connacionales.

Esto generó cierto recelo entre el clero secular y así lo expresa
ba el padre Emigdio Segarra y Jardín al referirse a los sacerdotes
que daban su sermón en lengua extranjera:

"Es de lamentar limo. Señor, que algunos sacerdotes
ya por un celo que considero estrecho y por ende mal
entendido, ya por captarse las simpatías de personas
influyentes y generosas, ya por no tomarse la moles
tia de estudiar el idioma del país, expongan a la
Iglesia a un conflicto con las autoridades civiles y
coadyuvan enforma tan manifiesta y como oficial al
retardo de la fusión de las diversas nacionalidades
dentro del molde tradicional""

w pbro . Segarra, Emigdio, Inspector de Parroquias, Informe para Mor. Boneo en
Pbro. Stoffel, Edgar, Las prácticas religiosas católicas en la pampa gringa santa
fesina (1860-1930), Ed. Secretaría de Cultura. Municipalidad de Rafaela, Rafaela
(Santa Fe, 1991), Pág. 41.
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El interés de poseer sacerdote titular llevó a las comisiones
parroquiales a tomar resoluciones propias de la jerarquía eclesiásti
ca donde no siempre encerraba fines espirituales o bien se confun
dían con los materiales.

Lo cierto era que la predicación en la lengua nativa de los colo
nos fue el único instrumento del que se dispuso para conservar la
fe de los mismos en un ambiente extraño aunque esto implicara la
marginación del elemento criollo ya que el mismo casi no acudía al
templo y cuando lo hacía era para bautizar a sus hijos, pero se sen
tían en un ambiente ajeno a ellos.

Tal será el impacto de las transformaciones culturales de la
mano del servicio religioso, que en las primeras décadas de este
siglo el Padre Segarra, en visita a las comunidades del oeste santa
fesino, señalaba que los criollos sienten que todo ha cambiado en
su vivencia religiosa ya que el cura habla un idioma extraño para
ellos y que los santos que están en las hornacinas les son muchas
veces desconocidos."

Y continuaba diciendo:

"Entre los hijos del país descendientes de españoles
y aborigen cunde lastimosamente la idea de que
aquellas prácticas cristianas en el templo y hasta fa
religión misma son para los extranjeros. Ya casi no
acuden al templo y cuando lo hacen para bautizar a
sus hijos se sienten como extraños en tal recinto ya
que todo lo desconocen, hasta el idioma en que se les
habla..."

Esta práctica para el Padre Segarra era un abuso intolerable y
digno de inmediata corrección. El hecho de ocupar este sitial le
aportó a este sacerdote conocer las realidades, necesidades y urgen-

Pbro. Segarra, Emigdio, Inspector de Parroquias, , Pág. 43.
"Pbro. Segarra, Emigdio, Inspector de Parroquias, , Pág. 44.
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cias en materia espiritual que tenían las poblaciones del oeste san
tafesino tal como tiempo atrás lo sabían los religiosos franciscanos
que recorrían esa región y este será otro punto de coincidencia entre
los religiosos cuya obra se analiza.

Los franciscanos y el Padre Patricio O'Shea en Rosario
A pesar de las pérdidas sufridas por parte de la familia francis

cana, el padre Patricio O Shea aumentó las actividades por esos
años. En la ciudad de Rosario, este sacerdote será el fundador y pri
mer presidente del Hospicio que los franciscanos levantaron en
barrio Echesortu." Asimismo, se convirtió en uno de los fundado
res y primer director del colegio San Francisco Solano del mismo
barrio.

Hacia fines del siglo XIX, los frailes observaron la posibilidad
de desarrollar su vocación misionera en éstos estos arrabales de la
ciudad, tan necesitados de servicios materiales y espirituales. La
acción se centró en la atención religiosa y pastoral centrada en la
visita a los enfermos internados en el Lazareto- actual Hospital
Carrasco-, y en la erección de una Capilla". También junto a los
vecinos concibieron la esperanza de tener una escuela, para lo cual
comenzaron una colecta destinada a la construcción modesta de la
escuela. Así surgió el mencionado colegio primario San Francisco
Solano. De esta manera los religiosos vieron en la escuela un nuevo
medio para anunciar el evangelio." La misma estaba destinada a los
niños de la zona, que en su mayoría provenían de familias humil
des que trabajaban en las quintas o en los hornos de ladrillos. El pri
mer director fue el Padre Patricio O'Shea, quien sin estridencias

" Esta institución religiosa nació el 13 de junio de 1890.
Esta capilla el 19 de agosto de 1928 es erigida como parroquia.
Para cumplir este mandato, sin dilación alguna, aprovecharon la pared de la

misma Capilla y el tapial que la separaba de la calle Mendoza, formando un cober
tizo al que denominaron escuela. El colegio se ubica en la manzana delimitada por
las calles Bv. Avellaneda, Mendoza, Río de Jneiro y 3 de Febrero y ostenta la
denominación de Centro Educativo San Francisco Solano.
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abrió las puertas de la institución educativa el día 17 de Septiembre
de 1894, carente de solemnidades y en silencio, con la sola afirma
ción de: ¡Empezaron las clases!."°

"El Padre Patricio O Shea era tío-abuelo mío, her
mano de mi abuelo. Fundó la escuela que está en
Avellaneda y Mendoza de Rosario que pertenece a
los franciscanos. En ella hay un aula con su nombre
y un busto. Tiene más de 100 años...""

Una vezmás los frailes franciscanos a través del fervor, el sacri
ficio y con dificultades serán los encargados de llevar la palabra de
Dios a los rincones más humildes y necesitados de ella.

Al inicio del nuevo siglo, Monseñor Boneo será quien de dé
impulso a la construcción de capillas en los suburbios de la ciudad
de Rosario donde se carecían de ellas, instando a la renovación de
las antiguas construcciones y en muchos casos al reemplazo por
edificios sólidos y majestuosasmajestuosos. Tal como venía suce
diendo serán los vecinos junto a sus sacerdotes los que emprendan
estas obras. Colonos de las zonas rurales se empeñaron en levantar
escuelas para que sus hijos se integraran a este suelo y edificar tem
plos para honrar a Dios, fundamentalmente a través de la celebra
ción eucarística.

El Padre Emigdio Segarra y Jardín
Siguiendo esta tendencia mencionada en el párrafo anterior, la

comunidad de Roldán recibirá un religioso que dejará huellas muy
importantes entre ellos. El Padre Emigdio Segarra", arribó a la

wwww.educfranciscana.com.ar, Escuela San Francisco Solano, Proyecto
Educativo Franciscano, Sitio web desarrollado por Asociación Civil Nodo Tau,
17/09/2007.
"OShea, Luis, entrevista de las autoras, Roldán, 06 de mayo de 1998.
" Nacido en Petrópolis (Brasil) el 5 de agosto de 1882 en la Casa de la Legación
Argentina. Hijo del cónsul general argentino en Brasil, Sr. José Segara y de
Amalia Mallet Jardín hija del Marisal Mallet.
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localidad en el año 1908 para cubrir un interinato y permaneció por
tres lustros en la misma."

Paralelamente, a la labor evangélica que le demandará su nuevo
destino, se desempeñará como Inspector de Parroquias en la
Diócesis de Santa Fe, por lo cual conocerá la campaña y su realidad
religiosa. Los logros y lazos afectivos que tendió en las comunida
des y su relación con la ciudad de Rosario a través de su presencia
y la de sus discípulos lo convirtieron en una persona merecedora de
estas líneas de trabajo. Este será el punto de contacto que lo una a
Patricio O' Shea, quien también dejó su impronta en la vieja
Bemstadt y su zona de influencia, así como en la ciudad de Rosario
como se especificó en el apartado anterior.

Con el cargo de Inspector de Parroquias el presbítero Egmidio
Segarra se verá vinculado a la revolución agraria de 1912 con epi
centro en la localidad de Alcorta. Estudiará las denuncias que pesa
ban sobre los hermanos Netri" que llegaron de una manera u otra
hasta la Curia Episcopal. El Obispo determinará enviar a Alcorta al
mencionado Inspector de Parroquias, quién llevará a cabo una
minuciosa investigación que motivará una fuerte protesta del
¿,padre? José Netri a Monseñor Boneo:

";Cuando hubiera preferido ser sumariado por un
Comisario de Policía y no ver a un sacerdote com
pañero desvelarse por encontrarme una falta cual
quiera que pueda provocar mi perdición!""

" Primeramente se desempeño como capellán en la localidad de Diego de Alvear,
luego fue vice párroco en Carmen, en el Departamento General López para final
mente arribar a la Roldán.
" No existe documentación contemporánea al conflicto. No se ha podido hallar en
ningún repositorio el Informe aludido, Pbro. Stoffel, Edgar, Catolicismo y cuestión
en Santa Fe: 1912, II Encuentro Nacional y III Encuentro Regional de Doctrina
Social de la Iglesia, UCSF- Doctrina Social de la Iglesia, Revista N" 1, Año t.
(Santa Fe, 2005), Pág. 4.
• Pbro. Stoffel, Edgar, Catolicismo y cuestión... Pág. S.
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El padre Segarra actuó de una manera habitual, no dejando nin
gún detalle sin analizar. Sin embargo. la conclusión a la que arriba
el Obispo y sin desestimar el informe que enviará como prueba,
será a favor de los hermanos Netri y del Pbro. Acceta, la cual ele
vará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los cargos no
fueron probados y se dará por concluida la cuestión.

Monseñor A. Boneo. quien de ninguna manera se expidió sobre
el conflicto agrario ni tampoco tomó medidas públicas contra los
sacerdotes, al igual que el Vicario foráneo de Rosario, Pbro.
Nicolás Grenón -sacerdote prestigioso y de consulta asidua- y el
Inspector de Parroquias, Pbro. Emigdio Segarra no duda en respal
dar el fuerte conflicto. Sin embargo se sigue sosteniendo que, otra
alternativa para mejorar la condición de los colonos, eran las Cajas
Rurales propiciadas por la Liga Social Argentina. La fundación de
las Cajas Rurales y las Cooperativas está dentro de la acción social
que de la Iglesia. Éstas se desarrollaban en post del bien del traba
jador y del pobre a lo cual no sólo no debían ser ajenos los curas
sino al contrario ser sus principales factores. Se reafirmaba con esta
actitud que era una obra aprobada y bendecida por la Iglesia y que
era propia del apostolado de los seglares."

La actitud de Emigdio Segarra frente al Grito de Alcorta no
resulta extraña, ya que el recuerdo de este sacerdote dentro de la
localidad de Roldán esta está relacionado precisamente con su
desempeño en el área económico-social procurando asistir a deso
cupados, a la fundación de la Liga Social Argentina -que llegó a
contar con 220 socios, un gimnasio y una nutrida biblioteca-, la cre
ación de la Caja Rural -la que funcionó por más de diez años -, el
Círculo Católico de Obreros, y la Unión Popular Católica
Argentina. Contó con eficaces colaboradores para sus obras de
carácter social a favor de los colonos, primero y_ de los obreros más
tarde. '

·Era Cura de la localidad de San Vicente.
Pbro. Stoffel, Edgar, Catolicismo y cuestión...Pág. 6.
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Respecto a la autoridad y reconocimiento del sacerdote en estas
poblaciones de campaña, Roldán no constituyó la excepción. La
colonia conoció el cruce de intereses de parte, así como los deseos
de figuración social con el agregado de motivos políticos e ideoló
gicos. El sacerdote será un líder social apareciendo en distintas
oportunidades como árbitro de estas situaciones, así como también
como verdadero protagonista de las cuestiones del momento.

Al padre Segarra y Jardín le corresponderá esta descripción y
será también a él a quien le tocará reemplazar el antiguo templo
levantado por los franciscanos y especialmente el Padre Patricio
O' Shea dado el mal estado edilicio en que se encontraba. Este es
otro punto de coincidencia que presentan ambos sacerdotes en el
empeño puesto en la construcción de un importante edificio parro
quial.

Iniciado el siglo anterior comenzaron los reclamos por la situa
ción edilicia del templo. Existen numerosas notas elevadas a las
autoridades diocesanas por parte de la comuna local a fin de dispo
ner de fondos para las reparaciones necesar ias. También se eleva
ron notas dirigidas al Ministro de Gobierno Provincial pidiendo
autorización para reparar el templo cuyo costo ascendía a $ 95.%

Los reclamos eran atendidos oportunamente pero la población
de la colonia seguía aumentando y el templo dejó de ser funcional
dada su limitada capacidad. Con la aprobación de las autoridades
eclesiásticas locales, y ante la voluntad de los vecinos notables del
pueblo, se creó una Comisión Pro Templo encargada de recaudar y
manejar los fondos destinados a la construcción de un nuevo tem

·Los hermanos Francisco y Miguel Carasso aportaron hasta un capital social de
48.000 pesos en la fundación y el sostenimiento de la Caja Rural. Además fueron
unos de los primeros socios de la Liga Social Argentina y también fueron miem
bros de la Comisión Pro- Templo.
"· MUNICIPALIDAD DE ROLDÁN, Libro Copiador de Notas, (Roldón, Varios
años).
MUNICIPALIDAD DE ROLDÁN, Libro Copiador de Notas, (Rold4n, 1903),

Folio 213.
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plo en Roldán. Al párroco Segarra le correspondió impulsar la cons
trucción del nuevo centro religioso local hasta la colocación del cie
lorraso, después de obtener de la Compañía de Tierras la escritura
del terreno donde se levantaría."

El día 9 de mayo de 1909. durante la gestión parroquial del
Padre Emigdio Segarra, se llevó a cabo la bendición de la Piedra
Fundamental del templo a construirse, mediante una ceremonia
precedida por autoridades civiles y eclesiásticas. El acta de visitas
de los mencionados puede leerse en el Libro correspondiente depo
sitado en el Archivo Parroquial." Transcribimos el mismo:

"En la parroquia San José de Roldán, departamento
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, República
Argentina, a los nueve días del mes de mayo de
1909, ocupando la Sede Apostólica SS Pfo X y sien
do Presidente de la República Argentina el Dr. Don
José F. Aleona y Obispo Diocesano Don Juan A.
Boneo, Gobernador de la Provincia Don Pedro
Echagüe, Jefe Político del Departamento Don
Manuel Andrada, Cura Vicario de la Parroquia el
Pbro. Don Emigdio Segarra y Jardín, Juez de Paz el
Sr. Don Carlos Ruival, Comisario el Sr. Balduino
Urraca, Presidente de la Comisión de Fomento Don
Eutaquio Ibárez, el Sr. Vicario Foráneo de Rosario
Pbro. Santos Zulegui con autorización y en nombre
de su Señoría Eclesiástica procedió a la solemne
bendición de la Piedra Fundamental del Nuevo
Templo Parroquial conforme a las prescripciones del
Ritual Romano actuando como Padrino de la

"La escritura del terreno parroquial, el planearlo y levantarlo hasta un metro de
altura fue concretado gracias a su propio patrimonio al igual que la construcción
del Salón Parroquial donde más tarde funcionó la Escuela Industrial de Señoritas.
Entrevistas varias, Roldán, 1996-1999.
" Fogliato, Silvana, Casi sin saberdonde ... Espacio, Inmigración y Sociedad en
el oeste Santafesino. Bernstad 1870-1930, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, UCA, (Rosario, 2006), Pág. 159 (INÉDITO).
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Ceremonia el Sr. Jefe Político del Departamento Don
Manuel Andrada y su esposa Doña Epifanía de
Andrada, representándolo el Sr. Juan Roque y la
Sra. Andrónica Rodríguez, el Sr. Jefe político de
Rosario Don Pedro Lino Funes, el Dr. Don Toribio
Sánchez y su esposa Doña María de Sánchez, siendo
este último representado por el Sr. Juez de Paz Don
Carlos Ruival, la Señora Mercedes de Maier. En Fe
de lo cual firmamos."
Siguen firmas"

El desarrollo de las obras de construcción fueron lentas debido
a las necesidades del pueblo y a la situación financiera de la comu
na local, tal lo documentado en sus libros oficiales, impedida en
diferentes períodos de cooperar con la Comisión Pro Templo. Los
trabajos deedificación comenzaron durante el mes dejulio de 1914,
cuando fue demolido el templo primitivo. Por espacio de doce años
los oficios religiosos se realizaban en un local lindero al que ocu
paba la Iglesia y que en el presente se encuentra la EscuelaTécnica
San José Obrero. Pero recién en el mes de abril de 1915 la
Comisión de Fomento le informa a la Comisión Pro- Templo que la
misma permite las mediciones y mejoramiento de los terrenos peti
cionados al Obispado de Santa Fe, que aprueba los planos presen
tados con el proyecto del templo a construirse y que exonera de
impuestos de delineación y del permiso de edificación de la citada
obra."

A partir de esta fecha las obras continuaron con firmeza y la
nueva parroquia San José fue habilitada el día 30 de mayo de 1926
con su cura párroco Jaime Teixcidor y Pagés. La construcción del
nuevo templo se logró mediante la acción decidida del vecindario y
la Comisión de Damas y Caballeros que presidían la Sra. Eugenia
F. de Hegi y el Sr. Alberto Schwank. La construcción se enmarcó

" PARROQUÍA SAN JOSÉ, Libro de visitas ilustres, (Roldón, 1909).
MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Libro Copiador de Notas. (Roldin.

1915), Folio 122.
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en el estilo neogótico que se utilizaba en la época, y hasta hoy, con
algunas reformas, continúa presentando servicios a la comunidad.

Postal de la Iglesia Parroquial (en construcción)
Propiedad Familia Florián

Diversos testimonios personales de protagonistas de la época
corroboran el aporte de los documentos hallados en lo concernien
te a la trabajosa tarea de la construcción del templo. Damas del pue
blo trabajaron con ahínco a fin de recoger donaciones en dinero, en
su calidad de integrantes de la Comisión de Damas Pro Templo".

"» Las mismas recorrían las polvorientas calles. desde la plaza y la estación de
ferrocarril caminando hasta Villa Flores para regresar a veces, .con tan solo algu
nos centavos. La gente del pueblo colaboró en todo momento con la obra a pesar
de los diferentes sectores económicos que existieron en esos años.
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La Comisión no rechazó ningún aporte por humilde que éste fuera
logrando comprometer a todos los roldanenses más allá del poder
adquisitivo que éstos tuvieran. También se había implementado una
caja de ahorro postal destinada a estas obras para todo aquel que
quisiera colaborar de esta manera con las mismas. Las familias más
renombradas y pudientes del lugar se destacaron por la donación
anónima de importantes elementos litúrgicos, decorativos y arqui
tectónicos del templo".

El padre Emigdio Segarra también sugirió y cooperó en la cons
trucción de un salón para teatro con cine y shating-ring a beneficio
del templo.
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Padre Emigdio Scgarra y Jardín
Fotografía propiedad de la Sna. Cristina Daz

,. Otros imponantes ornamentos e imágenes se adquirieron a través de colectas
públicas como la Cruz del Aliar de Cristo y la primero imagen de San Antonio.
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La educación católica encarada por el Padre Segarra: El cole
gio José Manuel Estrada de Roldán

La labor de Emigdio Segarra y Jardín en el área cultural-educa
tiva en Bemstadt estuvo manifestada en la creación de una biblio
teca, un gimnasio y un periódico católico. Su obra más importante
residió en la apertura del colegio José Manuel Estrada.

Ya entrado el siglo XX, con la carga del Estado Nacional en
materia educacional y de la labor de inspección de las autoridades
educativas de la provincia en sus instituciones escolares, el modelo
católico de enseñanza se refugia en la escuela de gestión particular
a cargo de los religiosos del lugar .

Esta institución nació en momentos en que en la localidad vivía
el enfrentamiento entre las autoridades civiles y educativas locales
por motivos religiosos en tiempos del auge del laicismo. El momen
to decisivo fue cuando la directora de la escuela Fiscal N 229,
Romilda P. de Saporiti niega la posibilidad del dictado de clases
de catecismo católico en los horarios escolares. Familias católicas
se reunieron y "decidieron levantar una escuela verdaderamente
católica para que nuestros hijos salgan verdaderos cristianos."
Entre las familias mencionadas se hallaba la del padre Patricio
O'Shea."

De esta manera , la mayoría católica de Bemstadt, junto a la elite
de propietarios y sectores más acomodados coincidió en la iniciati
va del RP. Emigio Segarra para la fundación del Colegio José
Manuel Estrada en el año 1918. EI rector del establecimiento era
el propio RP. Segarra y el Direc tor de estudio el Sr. Montana.

"La dirección de la escuela estuvo a cargo de la Sra. Romilda P. de Saporiti desde
1918 hasta mediados de 1919, que entro a ocupar dicho puesto la Sta. María Luisa
Rodríguez Gutiérrez. Coincidiendo su gestión con el año de nacimiento de la
Escuela Estrada. Ver Álbum Biográfico del Departamento San Lorenzo, Ed.
Podestá, 1935.
OSHEA, LUIS, entrevista de las autoras, Roldán, 06 de mayo de 1998.
" Otras familias fueron las de Taboada, Florián, Harvey, Wirsch, O'Shea,...
" MUNICIPALIDAD DE BERNSTADT, Libro Copiador de Notas, (Roldán,
1918), folios 64 y 65.
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Los testimonios aportan más información:

"El padre Segarra era un hombre de mucha cultura,
era profesor y con una buena situación económica.
Acá había muchosfranceses y suizos- franceses que
no eran católicos. Pero acá también había católicos
como los Schwank. Los Wirsch también eran católi
cos.. Alguno le puede contar que este cura hacía la
oración a la noche después se ponía ropa seglar y
después salía a jugar a las cartas. Antes el hábito no
se sacaba ni para ir a dormir, ahora es raro verlo
con él. También levantó un colegio cat6/ico en el
pueblo."

La escuela abrió sus puertas siguiendo los cánones de los cole
gios confesionales de la época y una organización pedagógica
moderna: doble escolaridad mixta, estricta disciplina, riguroso uni
forme,° asistencia obligatoria a misa dominical y exámenes anua
les orales y escritos." El colegio José Manuel Estrada contó con
siete cursos completos, moblaje y comodidades excepcionales y un
cuerpo docente destacado. Entre los maestros se encontraban títu
los universitarios, gente de origen extranjero.

El cuerpo de Boys Scout Roldanense fue un excelente comple
mento del colegio Estrada. Su auge durante los años de la década
de 1920 acercó a su internado a estudiantes de Villa María, Bell
Ville, El Trébol, Zavalla, La Salada y otras localidades.

El colegio se equipaba de instalaciones especializadas, como
salón de Actos, Gimnasio, y Jardín de Infantes para el nivel inicial

" ALDECOA, BENITO, entrevista de la autora, Roldán, 20 de agosto de 1999.
" El uniforme que vistieron los alumnos era provisto por Tienda Ciudad de Roma
de Rosario y consistía en pantalones y chaquetas con cinturón de cuero y balones
de bronce, zapatos y medias marrones, boina verde con el escudo de la institución,
corbata larga para los varones, y polleras tableadas, delantal negro y sutaye verde
oliva y moño para las mujeres.
TABOADA, MARIA ESTER, entrevista de la autora, Roldán, 26 de enero de
1996.
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de educación. A la usanza de los colegios tradicionales, se solven
taba con la matrícula y con colaboración de las familias amigas. Así
recuerda y testimonia su paso por la institución una de sus ex alum
nas:

"La educación, el nivel era excelente. Teníamos visi
tas educativas a la Exposición Rural de Rosario,
íbamos a las estancia de pic-nic como la de Alcazar
íbamos ajugar a la cuerda, a hacer gimnasia y para
estudiar botánica, nos enseñaban como trabajar la
madera. teníamos doble turno...). Era moderna en
la enserian:a. eso quiero decir. Solo los sábados por
la tarde los teníamos libres. "

Respecto al modelo institucional católico señala:

"Era muy estricto. las exámenes eran orales y escri
tos y la califacación la leía el padre el domingo
antes de la Misa. las natas eran semanales y él
mismo presidía las mesas afin de año. la nota máxi
ma era cinco y de esta manera nos enterábamos de
las notas de todos. Pero éramos buenos compaíieros
y nos ayudábamos. Por esa teníamos que ir a Misa
todos los domingos con el uniforme, era obligatorio.
las mujeres se ubicaban en una fila de la izquierda
y los varones en las de la derecha."

Y continúa:
"...a las nenas, de 7 u 8 años nos enseñaban a bor
dar y coser, a cocinar, y hasta hacemos partes de
nuestro guardarropa. nos enseñaban a declamar y
cantar porque decían la que para alegrar vida de
niños y ancianos se debía cantar con voz dulce y

TABOADA, MARÍAESTER, entrevista de la autora, Roldán, 26 de enero de
1996.
., TABOADA, MARÍAESTER, entrevista de la autora, Roldán, 26 de enero de
1996.
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suave, como en Misa. Mirá vos, que grabado me
quedaron las melodías que yo se las cantaba a mi
mamá cuando enfermó.."

El rol masculino y el ideario sobre la masculinidad y la fuerza
del trabajo, también era marcado pedagógicamente:

"... las clases de gimnasia eran tremendas porque el
maestro nos hacía correr como dos horas y saltar
como una especie de vallas. Nosotros tuvimos siem
pre, que yo recuerde, los martes a mediodía tarde y
las nenas otro día. Cuando llegaba casa le contaba
a mi papá y el me decía: si querés serfuerte para
trabajar tenés que caminar mucho todavía..... .,

Este colegio es recordado por la exigencia en la educación
impartida, por las obras teatrales y pesebres realizados en época de
Navidad en los que participaban alumnos, docentes y familiares y
por los concursos de canto y el coro, obras destinadas a la educa
ción de la sensibilidad y espiritualidad de los niños.

Los conflictos por la acción nada conservadora del padre
Segarra llegaron a un clímax de tensión tal que aconteció un mitin
para desplazarlo de la titularidad de la parroquia roldanense. Así lo
relatan estos testimonios:

Mi padre y otros con los O'Shea prepararon sus
armas para defender al Padre. Porque venían maso
nes a propagar la masonería y hablar mal de los
sacerdotes; Roldán estuvo lleno de masones en una
época. Se ubicaron en la plaza frente a la iglesia
pero debido a que habla mucha gente armada dejen-

TABOADA, MARÍA ESTER, entrevista de la autora, Roldín, 26 de enero de
1996.
" MARÍA ESTER TABOADA, entrevista de l autora, Roldan, 26 de enero de
1996. PERO PARECÍA ELTESTIMONIO DE UN HOMBRE
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diendo al padre nadie se acercó a la casa parroquial
ni a la iglesia. Esto nos dio miedo, por el tema de las
armas.e

El colegio inmerso en este clima adverso funcionó entre 1919 y
1923 a pesar a de que ale! padre Segarra fue destinado a la ciudad
de Rosario. En 1924 fue nombrado capellán de los Asilos
Matemales N" I y N" 2, luego será instituido capellán del Colegio
de Nuestra Señora de los Ángeles y del Asilo de la Protectora de la
Mujer, además de trabajar con jóvenes universitarios católicos. En
la Curia eclesiástica será nombrado Examinador Prosinodal y
Miembro de la Junta de Vigilancia y luego obtiene el título de
Camarero de su Santidad, en la Catedra l.

En la conducción del Colegio Estrada de Roldán le sucede el
director Montana que al producirse su fallecimiento lo reemplaza
es reemplazado por la señorita M. Rodríguez hasta que se decide
su cierre definitivo. Las familias roldanenses se resistieron a reubi
car a sus hijos en colegios de la localidad por lo que éstos fueron
inscriptos en las instituciones rosarinas de Nuestra Señora de la
Misericordia y en la Escuela de Artes y Oficios San José Obrero.

Los resultados educativos del Colegio fueron importantes para
el pueblo de Roldán, a pesar del su corta existencia. Sus ex alum
nos fueron destacados profesionales del medio. Nacieron vocacio
nes sacerdotales que llegaron a destacarse en Roma y el Vaticano,
y otros abrazaron carreras de la época.

Es por esto que la comunidad de Roldán no cortará sus vínculos
con el padre Emigdio. Al cumplir éste sus bodas de plata sacerdo
tales el 23 de diciembre de 1930, en Roldán se realizaran realizarán
festejos por este acontecimiento. Se formará para tal fin una comi
sión Pro- Homenaje al sacerdote donde tuvo especial participación
la juventud roldanense.

" MARÍA ESTER TABOADA, entrevista de la autora, Roldán, 26 de enero de
1996.
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En el orden espiritual, su labor no fue menos importante, reor
ganizó el Apostolado de la Oración, fundará la Obra de la
Propagación de la Fe, las congregaciones de la Pía Unión de las
Hijas de María, de Luján, de San Tarcicio entre otras. Organizó la
catequesis, los coros populares y de música sacra. Frecuentemente
trajo a la parroquia misioneros, predicadores y conferencistas de
renombre, y estimuló las vocaciones eclesiásticas entre las que se
encuentran las de Antonio Wirsch, Irineo Serrano y la Hermana
Rita Antonia Kennen, conocida como Sor Emilia de Jesús.

Palabras finales
A pesar de ser Roldán una localidad de origen suizo-alemán la

primera iglesia que se levantó en ella fue la católica, sin duda sig
nada por el fuerte impacto religioso que desde el siglo XVIII ejer
cieron los padres franciscanos en la región. La presencia que estos
religiosos tuvieron en la colonia y toda su zona de influencia fue de
tal importancia que los principales inspectores de colonias del
ferrocarril lo destacaron en sus informes.

Los franciscanos nos legaron también la obra edilicia de la pri
mitiva capilla católica que fue puesta a la advocación de San José.
Los hermanos de San Francisco que actuaron en Roldán fueron
muchos pero en este trabajo nos detuvimos a considerar uno en
especial como fue el R.P. Patricio OShea parte de cuya familia
residía en la colonia y hoy lo hacen sus descendientes. Su labor
evangélica no decayó cuando los frailes debieron dar un paso al
costado frente al clero secular por disposiciones diocesanas. Este
también fue el caso de nuestra capilla de San José como de otras
tantas en la ciudad de Rosario. Sin abandonar su labor misional este
sacerdote con otros hermanos fundarán hacia 1898 su obra evangé
lica en el barrio Echezortu al que unirá su acción educativa y de
asistencia sanitaria al levantar junto a la capilla un colegio y un hos
picio. Así su figura se agiganta y el recuerdo afectivo de los rolda
nenses hacia su figura crece más aún.

"ÁIbum Biográfico del Departamento San Lorenzo, Ed. Podestá, (Rosario, 1935).
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Para ésta comunidad Patricio O 'Shea no es la única persona que
tiene un lugar de privilegio en los recuerdos, sino que otro sacerdo
te también dejó su huella en la localidad; es el padre Emigdio
Segarra y Jardín.

A este sacerdote le corresponderá reemplazar el primitivo y sen
cillo templo franciscano por otro con características neogóticas que
buscara reflejar el crecimiento económico y social que Roldán vivía
desde la primera década del siglo XX en adelante. El mismo asu
mirá un rol comprometido con los sectores más necesitados de la
sociedad siendo el fundador en Roldán de las Cajas Rurales, asu
miendo de esta manera la defensa de los intereses agrarios. Además
con el cargo de Inspector de Parroquias el párroco Segarra se verá
vinculado a la revolución agraria de 1912 y tendrá que estudiar las
denuncias que pesaban sobre los sacerdotes Netri a pedido de la
curia. Su investigación llevará al Obispo a desestimar la denuncia y
a respaldar a los hermanos Netri y al Pbro. Acceta.

Su acción pastoral llegó al punto de dividir a la sociedad rolda
nense a su favor o en su contra. Sin lugar a dudas, le tocó desem
peñarse en tiempos muy convulsionados y donde las ideas liberales,
masónicas y anarquistas tenían un fuerte impacto en Roldán. Sin
embargo se evidencia en este sacerdote su extraordinario celo y
capacidad, su constancia y desprendimiento. En un ambiente fre
cuentemente adverso, venciendo un sinnúmero de obstáculos, rea
lizó una obra fecunda, en la que prodigo prodigó su labor sacerdo
tal e incluso su propio patrimonio todo realizado de manera tal que
su acción pasara desapercibida para la mayoría del pueblo.

En ambos casos se generó una profunda solidaridad entre los
sacerdotes y las almas confiadas a su cuidado que superó el paso de
los años y que se mantiene de generación en generación a través del
afecto que generaron o las disputas en las que se encontraron como
protagonistas principales.
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