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NUESTRA CARATULA 

Los claustros del Colegio Salesiano de Lima, un'dos en un todo armónico con la Basílica 
de Maria Auxiliadora, centro de educación humana y cristiana los unos y foco de irradia
ción de devoción mariana y de intenso culto a Dios la otra . 

Para los exalumnos que desgranaron los mejores momentos de su vida junto al altar de 
la Madre y para los fieles en general , que en constante peregrinaje, llegan hasta sus gradas, 
trayendo el acento de sus voces, la emoción de sus intimidades y las cuitas del cotidiano 
t rajinar por la vida, es una visión de aliento y de paz y una nota de esperanza que hace 
elevar el pens amiento hasta Dios y hasta Maria . 
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"DECLARACION DEL 
ESPECIAL A LOS 

CAPITULO GENERAL 
COOPERADORES" 

(Documentos del Capítulo General Especial) 

En la víspera de la fiesta de la Inmacu
lada , a los cientos treinta años del co
m ienzo de nuestra Obra , el Capítulo Ge
neral Especial ha aprobado un documen
to sobre la identidad y vocación de la 
sociedad salesiana , hoy. Este documen
to, t itulado " Los Salesianos de Don Sos
co en la Ig lesia ", ha tratado ampliamen
te el tema de la familia salesiana en ge
neral y de los d iversos grupos que la 
componen , en d istinta forma y a los ni 
veles de comprom iso. 

Entre estos grupos y de modo muy par
t icular , os encontrá is vosotros, Salesia 
nos Cooperadores. 

Queremos ahora , daros nuestra respues
ta franca y abierta . 

Lo que os ofrecemos no es un documen
to, sino un conjunto de reflexiones sobre 
los principios expuestos y aprobados , pa
ra llegar, junto con vosotros, a conclu 
siones y compromisos concretos . 

EL CONTEXTO HISTORICO ACTUAL 

Ante todo , os podemos decir que, como 
vosotros, somos conscientes del nuevo 
contexto social y eclesial en que nos en
contramos y de las consecuenc ias que de 
él han de desprenderse para nuestras re 
c íprocas relaciones. 

Cap ítulo General Especial . Elección de los Capitulares 
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a) El contexto social, especialmente sen
sible al proceso de socialización, nos
lleva a la necesidad de evitar cual
quier forma de aislamiento, de auto
suficiencia y a la urgencia de unir to
das las fuerzas para conseguir con
mayor seguridad y eficacia la metas
que nos son comunes.

b) El contexto eclesial, por su parte, con
el descubrimiento del pueblo de Dios,
como gran protagonista de la histo
ria de la salvación, y por consiguiente,
con la promoción del laicado, que ad
quiere en la Iglesia su propio lugar
en plena corresponsabilidad con la Je
rarquía y con los religiosos, nos da
la posibilidad de realizar el gran pro
yecto de Don Sosco: la unión de to
dos aquellos que, impulsados por su
espíritu, sienten deseos de trabajar
en favor de la juventud.

Creemos que el contexto social y ecle
sial en el que nos habéis pedido que os 
ayudemos a descubrir vuestra identidad 
en el seno de la familia salesiana, no só
lo no se opone a la genial intuición, al 
proyecto original de Don Sosco, sino que 
lo hace más actual y urgente. 

HACIA EL DESCUBRIMIENTO DE 

VUESTRA IDENTIDAD 

Si deseamos descubrir seriamente la ver
dadera identidad del Cooperador, proble
ma que también a nosotros nos apremia 
e inquieta, nos es absolutamente necesa
rio remontarnos a la primitiva idea de 
Don Sosco. 

Frente a las múltiples fuerzas del mal, 
indudablemente eficaces debido a su 
unión; frente a la mies abundante que 
se nos ofrecía a los ojos, aún más, al co
razón de Don Sosco, él quiso preparar 
una auténtica legión de apóstoles, estre
chamente unidos y disciplinados para 
trabajar con decisión y eficacia en la sal
vación de la juventud en peligro. 

Algunos de estos apóstoles, respondien
do a un don especial del Señor, decidie
ron quedarse "permanentemente" en el 
Oratorio, haciendo vida común con Don 
Sosco, siempre dispuestos a sus órde
nes. (Stella, Vol. 1, pág. 140, núm. 34). 

Otros en cambio, comprendiendo que de
bían seguir el camino común a todos los 

cristianos, "vivían en su casa", compro
metiéndose seriamente, según su propio 
estado, sus posibilidades, sus cualidades 
personales, a una vida que, en cierto mo
do, reflejara, completara y enriqueciera 
la de los primeros. Pero todos respon
diendo a una común vocación de servi
cio en favor de los jóvenes, se compro
metían a vivir y a poner en práctica ''to
do el espíritu de los Salesianos" (1 Cap. 
Gen. 1877) en un pluralismo de formas, 
según las situaciones concretas de cada 
uno y las necesidades reales de la ju
ventud en un determinado lugar y tiem
po. 

Por consiguiente, en el pensamiento y en 
el corazón de Don Sosco, la Familia Sa
lesiana es ¡UNA! La unidad original de 
esta familia tiene su raíz última en la 
identidad de espíritu y de misión, al ser 
vicio total de la juventud y del pueblo. 
De esta manera realiza, a un nivel supe
rior, una verdadera comunidad en la que 
se integran todos los miembros según 
sus propias cualidades, sus tareas espe
cíficas y las diversas formas de vida po
sibles en el seno de la Iglesia. 

El Cooperador, por consiguiente, en el 
pensamiento primigenio de Don Sosco, 
es un verdadero Salesiano en el mundo, 
es decir, un cristiano, sacerdote o seglar, 
que, aun sin el vínculo de los votos re
ligosos, responde a su propia vocación 
a la santidad, comprometiéndose en una 
misión juvenil y popular, según el espíri
tu de Don Sosco, al servicio de la Iglesia 
local y en comunión con la Congrega
ción Salesiana. 

Este descubrimiento debe llevar hoy a 
vosotros, como también a nosotros, a un 
cambio radical de mentalidad. 

Es, pues, necesario adquirir una concien
cia clara de que comprometerse como 
"Salesiano Cooperador" es responder a 
una auténtica "llamada"; por consiguien
te, se trata de aceptar una verdadera vo
cación salesiana y de responder a una 
genuina vocación apostólica. "Vosotros 
habéis sido iluminados y llamados por 
una gracia divina a participar de la mi
sión del Fundador, según los diferentes 
estados de vida e inspirándose en su es
píritu" (Doc. 1/4 núm. 154). 
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Una vocación que Don Sosco fue preci

sando cada vez más. En diversos escri

tos expresó su pensamiento con palabras 

ardientes e incisivas. La vocación del 

Cooperador es esencialmente una llama

da a servir en la Iglesia. El Cooperador 

no ha sido concebido para servir en la 

Congregación Salesiana, sino para ser

vir a la Iglesia en las necesidades que 

surgen continuamente en ella. "Vuestro 

auténtico fin es expresamente el de ayu

dar a la Iglesia, a los Obispos, a los pá

rrocos, bajo la alta dirección de los Sa

lesianos". "Vosotros sois instrumentos 
en manos del Obispo" (MB. XVII, 25). 

El servicio propio de vuestra vocación ha 

de ser ágil y oportuno; ha de dirigirse a 

la juventud en peligro con movimientos 

rápidos y medios eficaces; ha de respon

der audazmente a las urgencias que lo 

solicitan. Serán las necesidades las que 

determinen vez por vez, las formas de 

servicio a prestar, sin retroceder jamás 

ante las dificultades de ninguna clase. 

El estilo salesiano pide normalmente la 

presencia del que ofrece un servicio jun

to a aquél a quien se le hace directamen

te. Es necesario estar presente ''donde 

hay un mal que impedir o un bien que 

promover" (Bol. Sa., enero 1878). Preci

samente el carácter laical de la mayor 

parte de los Cooperadores, asegura en 

cualquier lugar una presencia cristiana 

eficaz, hoy más necesaria que nunca. 

Finalmente, el servicio salesiano se rea

liza en la unidad. Es verdaderamente 
impresionante la insistencia de Don Sos

co en inculcar a todos sus seguidores la 

absoluta necesidad de la unión: "si en 

todo tiempo se ha considerado útil la 

unión de los buenos cristianos para pro

mover y ayudar al bien, para impedir y 

destruir el mal, hoy día es necesaria e 

indispensable". Necesitamos "unirnos 

entre nosotros y todos con la Congrega

c1on. Unámonos, pues, mirando al mis

mo fin y usando los mismos medios pa

ra conseguirlo. Unámonos como una so

la familia, mediante el vínculo de la ca

ridad fraterna" (Bol. Sal., enero 1878). 

En este movimiento de unidad, preocupa

ción obsesiva en el pensamiento de Don 

Sosco, hay un elemento verdaderamente 

fundamental que garantiza de un modo 

particular la unión de todos nosotros y 

la eficacia apostólica derivada de ella: el 
Rector Mayor, superior y padre común 

de los Salesianos y de los Cooperadores. 

En él, como sucesor de Don Sosco, en

contramos el vínculo externo más estable 

y la garantía más segura para una uni

dad orgánica y eficaz (cfr. Reg. 1876, 

vol. 3). 

(Continuará} 

MENSAJE DE LOS MIEMBROS 

GENERAL XX A TODOS LOS 

DEL CAPITULO 

HERMANOS 

Antes de la clausura del Capítulo Gene

ral Especial, mientras nos disponemos a 

retornar a nuestras comunidades, desea

mos dirigiros este Mensaje a vosotros a 

quienes hemos sentido espiritualmente 

presentes durante estos siete meses de 

trabajo. Vuestra presencia ha sido pa

ra nosotros un estímulo y ha subrayado 
el interrogativo que ha dominado duran
te todo el Capítulo: ¿Quiénes somos no

sotros los Salesianos hoy en la Iglesia? 

El estudio se alternaba a la búsqueda, 

al debate, a la reflexión. Hemos busca

do caminos nuevos: pero cada día hemos 
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descubierto lentamente y con gozo nues

tra identidad vocacional, el rostro autén

tico de nuestro Fundador y su idea ge

nuina sobre la Congregación. 

Y no ha sido sin fatiga. Hemos experi

mentado que es el Señor quien constru

ye la casa, sirviéndose de nuestra debi

lidad. 

Sostenidos por la Eucaristía y la orac1on, 

hemos constatado que la renovación es 

un proyecto hecho juntos, con los ojos 

fijos en Cristo y según la genial intuición 

de Don Sosco. 
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Siguiendo el camino trazado por Don 
Sosco se ha perfilado ante nosotros la 

imagen de Cristo Emmanuel: un Cristo 

amigo y comprensivo, que come el pan 
del pobre, que vive en nuestras comuni
dades, que se entrega a los pobres y pe
queños, un Cristo que reza al Padre. 

Hemos percibido así un Don Sosco tes
tigo de Dios, un hombre escogido por el 
Padre para hacer comprender cuánto y 

cómo ama Dios a los Hombres. "Con 

un sentido de humilde gratitud creemos 

que la Sociedad Salesiana ha nacido no 
sólo como proyecto humano, sino por ini

ciativa de Dios" (Art. 1 NC). 

Reflexionando sobre nuestra vocación a 
la luz del "carisma" de Don Sosco he
mos adquirido conciencia que se trata

ba "de una operación delicada de reju
venecimiento, y precisamente por esto 

debía realizarse con atención y respeto. 

Era como cortar en un cuerpo vivo de 

quien nos ha engendrado" (D. Ricceri). 

Es así como hemos llegado a las Nuevas 
Constituciones. 

Por cierto no son obra exclusiva de no
sotros los Capitulares; son obra de ·toda 

la Congregación, de nuestra común re
flexión realizada a través de las comuni
dades locales y de los Capítulos lnspec

to riales en estos últimos tres largos años 

de trabajo; son el fruto de la plegaria y 

del sufrimiento de toda la Familia Sale
siana, sostenida po r la presencia mater
na l de Ma r ía, Virgen fiel. 

En los documentos capitulares encontra

réis al Don Sosco de siempre; encontra
réis la misma Congregación plasmada 
po r la fidelidad serena y gozosa de los 

ancianos he rmanos, con la fuerza y el 

impulso de los hermanos maduros, con 

las intuic
i

ones y vitalidad de los jóvenes. 

Todos cie rtamente oiréis en las Consti

tuciones renovadas, la voz de los he r ma
nos que han construido la tradición sa

lesiana. Ellos rezaron y sufrieron silen

ciosamente para que llegara esta hora 
de gracia; all

í 

están nuestros santos, 
nuestros má r t i res de aye r y de hoy. Pe
ro sobre todo encontraréis presente a 
Don Sosco con las riquezas de su cora
zón apostólico y de sus intuiciones de 

amor hacia los jóvenes, juntamente con 

su sentido de fidelidad a la Iglesia.

Don Sosco, hombre de Dios y hombre 
de Dios para los jóvenes, está pues nue
vamente insertado en este mundo juve

nil, con la fuerza del Espíritu, ya que ''ha 

sido profeta, ha previsto las necesidades, 
nos ha puesto en un camino que desafía 
los tiempos" (Pablo VI a los Capitula
res). 

Estos documentos, es verdad, llevan el 
sello de nuestra fragilidad; pero sabemos 
también que el Espíritu, que ha querido 

expresarse a través de nuestra palabras, 
nos supera a todos. Por eso confiamos 
que las decisiones capitulares se volve
rán luz y fuerza para nuestra vocación 

salesiana, signo y lugar de unidad, cami
no de santidad en la Iglesia y en la His

toria. 

Todas las lenguas de la Congregación se 

hacen en las Constituciones una sola voz, 

a fin de que todos realmente podamos 
sentirnos "cor unum et anima una". 

Salimos de estos días de gracia con una 
nueva conciencia, impulsados por la ca
ridad de Cristo y por el ansia de Don Sos
co que nos impulsa hacia el maravilloso 

y revuelto mundo de los jóvenes. 

Aunque ellos no lo sepan nos están gri
tando: "Queremos ver a Jesús". Noso

tros lo sabemos: ellos quieren encontrar 

al Cristo vivente. Quieren verlo con sus 
ojos, toca rlo con sus manos, "debemos 
ser de tal manera sabios e inteligentes 
que sepamos encontrar la llave para pe
netra r en la retorcida y enrevesada psi

colog
í

a de esta nueva juventud, y lograr 

la amistad y tener la paciencia de reha
cerlos en el orden de la gracia y de la 

sabidur ía humana" (Pablo VI ibid.). 

Hoy más que nunca debemos creer en 

la actualidad de la tradición educat iva de 

Don Sosco que lleva "en s
í 

valores que 
no envejecen. No es d ifícil descubrir el 

secreto, ya que tal incomparable tradi

ción de humanismo pedagógico cristiano 

echa raíces en el Evangelio, en el que 

vemos a C r isto encarnarse para levan

tar la creatura hacia Dios, hacerse débil 
con los débiles para eleva r al hombre ha

cia la verdad y la bondad, no con la au
toridad ajena de quien impone pesada
mente la ley, sino de quien con pondera

c1on y mansedumbre expone la ley de 

Dios como expresión de su amor, candi-
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ción de nuestra salvación y que junta
mente con el educando, obedece a esa 
misma ley. En otras palabras, Don Sos
co encontró el secreto en ia caridad que 
es como el compendio de toda su obra 
educativa" (ibid.). 

Todo esto exige que se dé un lugar pri
mordial a la conversión del corazón, pun
to de partida de toda sincera renovación; 
exige una actitud de renovación comuni
taria. ¡Esta es la hora de la comunidad
testimonio. 

El deber es difícil porque la verdadera 
comunidad evangélica desafía el egoís
mo del corazón humano. El camino es 
:::lifícil, pero en esto precisamente los jó
venes reconocerán que en medio de no
sotros se encuentra Alguien que les ha
bla a ellos y que les será posible reco
nocer. 

Nosotros experimentamos un sentido de 
desaliento ante tantos problemas que ro-

zan las raíces de la fe, de la lglesiN, de 
la Congregación. Pero no por esto de
be desvanecerse nuestra esperanza. Más 
bien ha llegado la hora de la verdadera 
esperanza, que no significa cerrar los ojos 
ante el peligro, sino abrir el corazón a 
la palabra de Dios que no pasa y descen
der hacia el mundo seguros de Su presen
cia. 

Juntemos esperanza y coraje. Todos 
juntos, cansados o llenos de confianza, 
desilusionados o entusiastas, vayamos 
al encuentro de este mundo, allí donde 
el Señor nos ha escogido para ser, hoy, 
testigos de su presencia y Vicarios de 
su Amor. 

María Auxiliadora, inspiradora y maes
tra de Don Sosco, confirme con su ma
ternal asistencia nuestro programa de 
renovación y ponga su amable sello a 
nuestra fidelidad. 

Roma, 5 de Enero de 1972. 

EL INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

CUMPLE UN SIGLO DE VI DA 

El reducido grupo de 15 hermanas de 
María Auxiliadora que hace un siglo po
nía las bases del Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora, es hoy una falange 
de 18,600 religiosas de todas las len
guas y de los cinco continentes, con 
1,450 casas que van anunciando a Cris
to bajo la bandera de Don Sosco y con 
el programa trazado por el Santo Fun
dador. 

El Instituto de las Hijas de María Auxi
liadora cumple este año de 1972 un sig
lo de vida. Don Sosco lo quiso fundar 
para que fuese un monumento vivien
te en acción de gracias a María Auxilia
dora, por los favores que esta buena 
Madre le había concedido. 

Lo fue preparando mientras construía en 
Turín la Basílica dedicada a María Auxi
liadora, monumento de piedra de donde 
saldría la gloria de la Madre de Dios pa
ra extenderse a todos los horizontes. 

6 

CIRCUNSTANCIAS PROVIDENCIALES 

Existe un singular paralelismo en la erec
ción de los dos monumentos: para los 
dos contó con la ayuda extraordinaria de 
la Virgen. Para su Templo, María Auxi
liadora multiplicó gracias y favores has
ta tal punto que Don Sosco pudo decir 
que cada ladrillo era una gracia de la 
Madre celestial. Para el otro, cuya histo
ria atestigua en cada página el mismo 
amor, María escogió las personas, que 
fueron como piedras fundamentales só
lidas del monumento. Las encontró en 
Mornese, pequeña población de la dió
cesis de Acqui, región de antiguas tradi
ciones marianas y en donde María era 
invocada con el título de Auxilio de los 
cristianos. 

Por los años 1855, cuando acababa de 
ser definido el dogma de la Inmaculada 
Concepción, un celoso sacerdote del lu
gar llamado Domingo Pestarino, institu-
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Gtupo de las Hijas de Marfa Auxiliadora parten para las Misiones. 1971 - Turfn 

yó la Pía Unión de las Hijas de la Inma
culada, entre las qlle destacaba por su 
virtud María Dominga Mazzarello, que 
llegaría a ser la piedra angular del fu . 
turo monumento a la Auxiliadora . Los ca 
minos de la Provincia fueron conducien
do a la jovencita a un trabajo de apos• 
tolado juvenil sin antecedentes en la zo
na. Sobre ella y sus colaboradores, Don 
Sosco posó su mirada para la fundación 
de la segunda familia religiosa . Era un 
secreto que guardaba celosamente en su 
corazón y que lentamente fue maduran• 
do hasta convertirse en realidad . 

Los primeros pasos se dieron con suma 
cautela. Don Sosco, antes de arriesgarse 
en la empresa quiso tener la seguridad 
basada en la palabra del Papa Pío IX. 
Cuando la tuvo , y más, cuando el Papa 
le dijo que era una obra destinada a la 
mayor gloria de Dios y bien de las almas 
y que habría completado el panorama 
de su campo de apostolado, haciendo en 
favor de las jóvenes lo que ya realizaba 

entre los muchachos, se lanzó a la eje
cución con toda decisión . 

El 5 de agosto de 1872 se pusieron las 
bases del gran monumento. El Obispo de 
Acqui , mons. Sciandra , presente en la 
ceremonia de la vestición de las prime
ras postulantes afirmó casi profética• 
mente: " un cúmulo de circunstancias de• 
muestran una especial providencia del 
Señor para con este Instituto '.' 

MARIA ESTABA CON SUS HIJAS 
El 5 de agosto es una f iesta de María 
Santísima: La Virgen de las Nieves. Co• 
menzaba bajo buenos auspicios la nue• 
va Institución . Pero como todas las obras 
de Dios se abrió paso entre incompren
siones, pobreza, sacrificios, y este CÚ· 

mulo de cosas adversas templó el espí• 
ritu de las primeras religiosas haciéndo
las austeras y serenas , fuertes e intré• 
pidas. La expansión fue r ápida. Se mul • 
t ipl icaron las fundaciones en Italia y a 
los pocos años cruzan el océano y plan• 
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tan sus tiendas en las hospitalarias pla 
yas uruguayas. Era el año 1877. 

Tres años después entran en pleno cam
po misionero incursionando en las inmen
sas planicies de la Patagonia, la tierra 
de los sueños de Don Sosco, donde nin
guna religiosa había llegado hasta el 
momento. Hoy están en todos los pues
tos del extGnso territorio, acompañando 
al m isionero salesiano, civilizador de la 
vasta región del sur argentino . 

LA CASA MADRE DE 'LAS HIJAS DE 
MARIA AUXILIADORA CAMBIA VARIAS 
VECES DE LUGAR 

En 1879, Don Sosco traslada la casa 
central de Mornese a Nizza Monferrato, 
antiguo convento de Nuestra Señora de 
la Gracia . Aqu í murió María Mazzarello, 
dos años después . 

La sede central permaneció en Nizza du 
rante 50 años. Desde allí partieron ha 
cia todos los confines de la tierra . En 
1929, año de la beatificación de Don 
Sosco, la Casa Generalicia sentaba sus 
reales en Turín , como lo había predicho 
Don Sosco y allí permaneció cuarenta 
años junto al santuario de María Auxi 
liadora recibiendo el impulso de una di 
námica progresiva de expansión, que la 
colocó entre las primeras familias reli
giosas de la Iglesia . 

JUNTO AL CORAZON DEL VICARIO 
DE CRISTO 

Hace dos años decidieron establecer la 
sede central en Roma, en previsión de 
que los salesianos harían otro tanto muy 
pronto . 

Ahora están allí , en la Roma de Pedro, 
en la ciudad eterna , iluminadas por los 
f ulgores de la cátedra del Papa y cerca 
de1 corazón del Jefe de la cristiandad . 

En los cien años de existencia se suce
dieron seis Papas en el gobierno de la 
Iglesia: de Pío IX a Pablo VI, y todos 
animaron, sostuvieron y bendijeron la 
obra de las hijas de María Auxiliadora , 
siempre fiel a las enseñanzas del Vica -

rio de Cristo. 
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La activ idad del Instituto es múltiple : 
oratorios, vasta red de catequesis, es
cuelas de varios ó rdenes y grados, ins
titutos asistenciales, obras sociales, hos
pitales, misiones, leprosarios, etc. El re 
ducido grupo inicial se ha convertido en 
un ejército que lucha por la pélZ con las 
armas del sacrificio , la oración, la entre
ga de si mismas, en un esfuerzo constan 
te por estar con los tiempos y con las 
genuinas tradiciones que les legara el 
Fundador. Todas las razas y colores fi
guran en su catá logo, sin diferencia , y 
configuran en pluralísima unidad la ima 
gen del Padre adaptándose a las circuns
tancias humanas para hacer que Cristo 
sea conoc ido por todas las gentes. Her
mosa realidad de un sueño lejano. 

MARIA LO HA HECHO TODO 

Al despuntar el alba del segundo siglo de 
existencia, el Instituto canta , en un him
no gigantesco, compuesto por voces que 
repiten todas las lenguas de la tierra , un 
himno de agradecimiento a María Auxi
liadora , haciendo propias las palabras de 
Don Sosco: " todo lo ha hecho Ella ". 

Junto a la cofundadora, Santa María 
Mazzarello, otras Hijas de Maria Auxilia
dora se encaminan a los altares. Dos, 
consagradas con el sello del martirio, y 
no falta en esta estela luminosa de san
tidad , una c ándida y fuerte figura de jo
ven alumna: Laura Vicuña. Es la primicia 
del apostolado de las Hijas de María Au 
xiliadora en t ierras americanas, y como 
Domingo Savio entre los jóvenes, es el 
fruto m ás hermoso del sistema educati 
vo de Don Sosco entre las jóvenes. 

Agradecidas a Dios, a la Santísima Vir
gen y a Don Sosco se disponen a cele 
brar el primer centenario con la oración 
ferviente y el compromiso de una reno
vación basada en el primitivo espíritu 
que les leg aron las primeras Hermanas: 
herencia de una fe operante , de una 
confianza plena en María , de una adhe
sión total al espíritu de Don Sosco , que 
fue el secreto de expansión prodigi osa 
en estos cien años y ha de ser motivo 

de triunfo en el apostolado futuro . 

Rvd o. P . J < 
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LAS VICARIAS PASTORALES DE LA 
ARQUIDIOCESIS DE LIMA 

Rvdo. P. Jorce Sosa 

Una novedad en la Iglesia de Lima. -
Mediante Decreto del 11 de diciembre 
de 1971 el Señor Cardenal Arzobispo 
Juan Landázuri ha dividido la Arquidió 
cesis en seis VICARIAS PASTORALES. 

En la misma fecha el Señor Arzobispo 
designó a los seis sacerdotes que con el 
nombre de VICARIOS PASTORALES es
tarán al frente de cada una de las Vica
rías. Los Vicarios entraron en función 
con el nuevo año de 1972. 

Las Vicarías Pastorales son las siguien
tes: 

Vicarín Pastoral N º l. - Comprende el 
territc ·io de la Arquidiócesis desde Fray 

Ma1·tír de Porres hasta Ancón. 1· Vica
rio Pastoral es el P. José Huapaya, de 
los Misioneros del Corazón de Jesús y 
O)'.:JJumno del Colegio Salcsi;:ino de Li
m;::. Un total de 23 P;:i rroq uias agrupa
cl::is en 3 decanatos , 

Vic::iría Pastoral N° 2. - Comprende el 
territorio a l este de la o rq u idiócosis, des
do o l cerro Agustino y S ém Cristóbal has
t;:i Choc:ii::;:i. L;:i casa salcsi~n;:i de Chos;cél 
qucd:i en esta Vic.Jrí:::i y ollí c::t6 proyec
bci, u nci futurci Parroc¡ui;:i. t V ic:~r io Pas
tor;:il os el P. Níc:isio Lo;:::ir:o. ~cdonto
ri::..·~a. Un totcil de 12 Porroqui:::s ogrupn
d;:is en 3 decnn::itos. 

Vic::iría Pas'i:o,al N ° 3. - Comprende el 
torritor:o r:11 Sur de la Arquidiócesis de 
Lima hasta la Tabladn de Lurín: Ciudad 
de Dios, San Juc::n de Miraflores, Pamplo
nn, Villa María , Nueva Esperanzo, etc. 
Un total de 10 Parroquias agrupadas en 
dos deca natos, Vicorio Pastoral es el 
P. Gregario D iez Vicario, Vicentino. 

V:cnría Pastoral N ° 4. - Comprende el 
Cercado de Lima, Rímac, La Vict oria, 
Piedra Lisa, Salamanca , Urb. Túpac 
Ammu. Un total de 29 Parroquias agru
padas en 5 decanatos. Vicario Pastoral 
es P. Augusto Camacho Francia, q ue era 
Canciller del Arzobispado. 

Vicaría Pastoral N ° 5. - Comprende el 
siguiente territorio de la Arquidiócesis: 
Av. Colonial - Breña - Pueblo Libre -
Magdalena del Mar - San Miguel - Je
sús María - Lince - Surquillo - Surco -
Barranco y Chorrillos . Un total de 36 
Parroquias agrupadas en ocho decana
tos. Vicario Pastoral es el P. Jorge So
sa Núñez, Salesiano. 

Vicaría Pastoral N ° 6. - Comprende las 
Parroquias de la zona llamada residen
cial: Magdalena del Mar (Séln Juan Ma. 
Vianney) - San Isidro - Miraflores - Cha
ma - Chacarilla - Cieneguilla - La Meli 
na . Un total de 19 Parroquias agrupa
das en tres decanatos. Vicario Pastoral 
es el P. Alfredo Noriega, Jesuita. 
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Esta división no ha sido improvisada, si
no que es resultado de la división de la 
Arquidiócesis en Zona de Barriadas o 
Pueblos Jóvenes - Zona populosa y Zo
na Residencial. 

Los motivos de esta creación. - La Ar
quidiócesis de Lima - aunque compren
de sólo el territorio de la provincia ci 
vil de LIMA tiene una población que su
pera los tres millones de habitantes. 
Muy pronto se puede llegar a los cinco 
millones. Además del número, también 
los factores socio-económicos crean di
versidad de problemas pastorales que no 
se pueden tratar de la misma manera. 

Materialmente resulta imposible atender 
pastoralmente a tan grande arquidióce
sis en la forma tradicional. Es una co
rriente muy sentida - que tuvo eco tam
bién en el reciente Sínodo de los Obis
pos - el de reducir las diócesis a propor
ciones razonables que permitan una pre
sencia más directa del Prelado. 

En algunas partes (vgr. París en Euro
pa - Santiago de Chile en América Lati
na) ya se han iniciado con positivos re
sultados estas clases de experiencias, 
que el mismo Papa Paulo VI anima. 

Con la creación de estas Vicarías, sur
ge la posibilidad de que algunas puedan 
convertirse en diócesis en un futuro no 
lejano. 

La figura del Vicario Pastoral. - Es una 
figura nueva y su función se irá aclaran
do y concretando con la práctica del 
cargo. 

El Vicario, como su nombre lo dice, es 
uno que hace las veces del Arzobispo, 
que tiene su representación con fines de 
promoc1on, animac1on y coordinación 
pastoral en el territorio asignado. 

Es un colaborador del Prelado que ejer
ce un oficio pastoral de índole suprapa 
rroquial. 

Debe residir en el territorio de la Vicaría 
y dedicarse a tiempo completo a su 
cargo. 

Es el vínculo de unión entre el Prelado 
y los agentes pastorales: sacerdotes - re
ligiosos - religiosas y laicos. 
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Debe estar en continuo diálogo con los 
responsables de la pastoral en las pa
rroquias y decanatos. 

Atribuciones del Vicario Pastoral. - Al 
discutirse la creación de las Vicarías, se 
pidió siempre que el Vicario se dedica
se exclusivamente a la promoción y 
coordinación pastoral. 

Por eso las facultades necesarias para 
descentralizar la Curia, se han otorgado 
directamente a los mismos Párrocos. 
Quedan siempre algunas cosas reserva
das a la Curia . 

En un segundo tiempo está previsto que 
los vicarios pastorales sean también vi
carios episcopales, con las atribuciones 
del Motu Propr io Eccles iae Sanctae N 9 14. 

Como colaborador del oficio episcopal, 
el vicario pastoral debe dar cuenta de 
todo lo que haya realizado o piense rea
lizar; no puede actuar nunca contra el 
parecer o deseo del Prelado. 

Para este fin está establecido que cada 
martes haya una reunión del Señor Ar
zobispo con los Obispos Auxiliares y los 
V ica rios Pastorales . 

Designación de los Vicarios Pastorales. 
- Sobre este asunto también se discu 
tió en el consejo presbiteral y otras reu
niones. Se discutió sobre las cualidades 
exigidas para este cargo así como la ma
nera de escogerlos. 

El Decreto Arzobispal dice: "El cargo de 
Vicario requiere que el designado sea un 
sacerdote comprometido con la pastoral 
diocesana, conocedor del ambiente socio
religioso, abierto al diálogo, con la debi 
da experiencia en los varios aspectos del 
apostolado y con particulares cualidades 
humanas, que favorezcan la integra
ción''. - " El Vicar io será designado por 
el Arzobispo , previas las consultas que 
establecerá un reglamento". 

Para el presente año, el Señor Arzobis
po dispuso que el clero de la futura Vi 
caría presentase una terna de candida
tos y El designaría después al Vicario. 

En el mes de noviembre se hicieron elec
ciones ·secretas y se formaron las ter
nas de candidatos que se presentaron 
al Señor Arzobispo. 
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Esta forma tiene una doble ventaja: se 
satisface un deseo del clero de ser escu
chado en estos asuntos y el elegido se 
siente con más confianza al tener la con
fianza del señor Arzobispo y también la 
confianza del clero que lo presentó. 

Un Salesiano elegido Vicario Pastoral. -
La designación del Padre Jorge Sosa 
Núñez para Vicario de la Vicaría Pasto
ral N• 5, es un alto honor que el Señor 
Cardenal otorga a la Congregación Sale
siana así como una grave responsabili
dad. 

El reciente Capítulo General Especial de 
la Congregación Salesiana se ha abier
to completamente al apostolado parro
quial y a una plena participación de la 
Congregación Salesiana a la vida de la 
Iglesia local donde reside. La misión sa
lesiana tiene como destinatarios princi
pales la juventud y las clases populares. 

En la Vicaría quinta, en zona plenamen
te popular, la Congregación Salesiana 
con sus varias obras y sus dos parro
quias, tiene un campo inmenso de 
acción. 

Primeras actuaciones. - En estos pri
meros meses el Vicario se dedicó a co
nocer las Parroquias y presentarse a los 
diversos agentes pastorales de la zona. 
El tiempo de vacaciones no ha hecho po-

sible encontrar a todos por causa de va
caciones reuniones diversas, retiros etc. 
En este 'tiempo también la Vicaría quin
ta se ha entregado a la preparación de 
la segunda semana pastoral, que tendrá 
lugar en la Parroquia Santa Rosa de Li
ma de Lince los días: sábado 29 y do
mingo 30 de abril, y lunes primero de 
mayo. El tema será la COMUNIDAD. 
Las reuniones previas realizadas con los 
párrocos y con los laicos y religiosas, han 
sido muy buenas para escuchar los de
seos y sugerencias muy útiles para la or
ganización del ENCUENTRO PASTO
RAL. Ahora en las Parroquias se van 
preparando los participantes. 

En el mes de abril próximo hay que pre
parar la reorganización de los Decana
tos (agrupaciones de Parroquias) y la 
elección de los Decanos y Vice-decanos. 

Una experiencia pastoral de primer or
den. - El ponerse en contacto pastoral 
con 36 Parroquias y con tantos sacerdo
tes, religiosos, religiosas y laicos, es una 
riqueza muy grande para el Vicario y pa
ra poderla comunicar a toda la Vicaría. 

La buena acogida que en todas partes se 
dispensa al Vicario como representante 
del Señor Arzobispo, y el celo apostóli
co que anima a todos en su campo de 
trabajo, da mucho optimismo para el tra
bajo. 

¿Te conoces y no progresas? - O no te conoces, o eres un conformista. 

Hacer apostolado es avanzar por el camino de la caridad. ¿Tú avanzas? 

Indolente es aquél a quien "no le duelen" las cruces de los demás. 

¿Cómo liberar tu corazón? - Dando libertad a tu espíritu. 

· No lo dudes: Tu respeto humano es el sepulcro de tu libertad.

No está el secreto en que tengas ideas. Está en que las realices.

¿Quisieras unas espaldas sin cruz? - ¿Para qué? ¿Para alquilarlas?

No es más sacerdote el que se "laiciza" más; sino el que infunde más
santidad a los laicos.
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Anecdotario de Don Bosco 

POR FIN, BAJO TECHO 

El 12 de abril de 1846, Domingo de Pas
cua, el cobertizo Pinardi, con una bendi
ción de Don Sosco, se transforma en la 
Capilla Pinardi. Mide 15 metros de lar
go por 6 de ancho . 

Tras el altar hay dos cuartitos que sir
ven de sacristía y de depósito. El terre 
no delante de la capilla se aprovecha pa
ra los recreos. Don Sosco no desea más. 
La misa, el catecismo, los cánticos y 
plegarias se alternan con saltos, carre
ras, cubiletes, cañas, cuerdas y otras no
vedades que Don Sosco saca a chorros. 

¡MENUDO TRABAJO ENVIARLOS 
A CASA! 

Por la noche, después de tanto juego y 
tanto hablar, está medio muerto. Ya 
muy tarde, despide a sus muchachos: 
"pronto que es muy tarde y os aguardan 
en casa" . Pero los muchachos no se de
ciden a marchar. Algunos de los mayo
res vuelven atrás, se aprietan en su de
rredor, y haciendo luego con los brazos 
una especie de sillón, obligan a Don Sos
co a subir y dan vueltas con él cantan
do. Convencer a los muchachos para 
que vuelvan a sus casas, es el último 
trabajo de Don Sosco . 

El oratorio se va organizando cada vez 
mejor. Nacen las escuelas nocturnas 
junto a las clases de catecismo; luego lle
ga la clase de canto. 
Los que habían abandonado a Don Sos
co, vuelven a él, al ver el oratorio sóli 
damente afincado. El teólogo Borel, el 
primero . Don Sosco saca sus colabora 
dores hasta de entre los muchachos ma
yorcitos del oratorio; a los que ve con 
más talento, les enseña aparte y les con
vierte en catequistas y maestros . Se di
rige incluso a los directores de algunos 
institutos, para que le envíen los mejores 
alumnos de los cursos superiores a en
señar el catecismo. 
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DCSAPARECEN HASTA LAS SABANAS 

Llegan hasta setecientos los muchachos 
que frecuentan el oratorio dominguero. 
Pero Don Sosco mira con pena a muchos 
otros que arrastran una vida miserable, 
sin tener ni un triste lugar donde dormir, 
sin trabajo, vagabundos, abandonados a 
sí mismos y consumidos por los vicios . 
Para esos no basta un oratorio domini 
cal. Hace falta un techo, un trabajo, una 
disciplina, una educación. 

Una noche, ya bastante tarde, vuelve 
Don Sosco a casa por una calle de Tu 
rín que hoy se llama Vía Garibaldi; de 
pronto le corta el paso un corro de mo
zalbetes con cara patibularia . 

Don Sosco afloja el paso para evitarlos, 
pero ellos le esperan . Entonces él se en
frenta con decisión: 

-¡Buenas noches, amigos! ¿Cómo es
tamos. 

-No muy bien, señor teólogo -respon
de uno- Tenemos sed , pero no tene
mos dinero. Páguenos un jarro de vino. 

-De acuerdo. Pero como sois muchos, 
os pago dos. Yo también quiero beber 
con vosotros. 

-No faltaba más, señor teólogo. i Us
ted sí que es un buen cura! ¡Si todos 
fueran así! 

Entran en la vecina "Fonda de los Al
pes" y Don Sosco convida . Beben, char
lan alegremente, entre chistes y buenos 
consejos de Don Sosco . Escurridos los 
v asos, Don Sosco les invita a ir al ora
torio el d om inc;o s ic uiente y se despide . 

•-Ahora , a c asa , amigos . ¡Es hora de 
ir a dormir! 

- ¿A casa? ¡Yo no teng o casa! - dice 
uno. 

-Ni yo - dice otro . 

-Tampoco yo - dice un tercero. 

-¿Y en d ónde dormís? - pregunta 
Don Sosco. 
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--Cn donde sale . En uniJ cuadra o si 
tcnen10s veinte céntimo:.:; en un dormito
rio público . 

-Bueno, siendo así venid a dormir con
migo esta noche - concluye Don Sosco 
y se echa andar con el grupito. 
/ \ 1 lleg ar ,1 c 2siJ hace rezar a sus hués
pedes el " Padre nuestro" y el " Ave Ma
ría" que casi han olvidado; después les 
lleva por unél escéllera de mano al pa
jar, repleto de paja, entrega a cada uno 
una sábana y una manta, les recomien 
da silencio, les augura una noche feliz 
y baja la mar de satisfecho. 
Por la mélñana tempra no va a desper
t a r a s us huéspedes y no encuentra ¡ni 
un muc h iJcho , ni una sábana! Se han 
eclipswdo . . . La pesada broma se repi
te varias veces con otros jóvenes del 
mi:~mo jaez . En unn ocasi ó n no sola
mente desaparecieron las mantas y las 
sábanas, sino hasta la paja. 

COMO SE FUNDA UN COLEGIO 

Una noche se tropieza con un pobreci
to, huérfano, sin trabajo y sin casa, pe
ro bueno. B::ista verlo. 

Es una noche lluviosa de mélyo; Don 
Bosco ac a b .J d o cenar y gol¡JeiJn iJ la 
puerta. Es un muchacho de unos quin 
ce iJños, mojado do p ,es a cabeza co
mo un pollo. 

-¿De dónde vienes? 

-De Valsesia. Soy albañil y busco tra-
bajo. Tenía tres liras, pero las he gasta 
do y no he podido ganar nada ... 

-Y ahora, ¿a dónde quieres ir? 

-No sé. Déjeme estar aquí ... 
Y rompe a lloriJr. Don Sosco duda. 

-¡Si supiera que no me vas a robar! . 

- No :::;erior , :::;oy pobre, pero no he ro-
bado nunca . 

-Entonces, ven - dice Don Sosco. Se: 
seca, se calienta, le da de cenar y luego 
le acompaña fuera; vuelven cargados de 
ladrillos. Forman cuatro columnas y po
nen encima unas tablas. Después ve 
Don Sosco a buscar un colchón, dos sá
banas y una manta. Ya está hecha la 
cama, allí mismo, en la cocina. 

A la mañana siguiente todavía está allí 
el muchac ho . Don Gosco le toma de la 
m .:: no y le acompaña a buscar trabajo. 
Al f in del año duermen en casn de Don 
Bosco siete muchachos. Llegarán a dos 
r. 1il y pasarán. 

Aquelln noche lluviosa de mayo, inaugu
ra Don Bosco su primer colegial, él ha 
d o rmido en el suelo. Aquel muchacho, 
perdido en plena noche, albergado y 
mantenido, fue, en cierto modo, el fun
dador involuntario del internado. 

ENTREVISTA AL CARDENAL DANIELOU 

J e a n Danie lou , s. j ., C"'•·ea do 
c:irC:cn a l p ::i r P a bl ::> VI, es 
uno de los t~-ó logo::; co n tem 
poróneos más p rofu r.dos El 
Papa le h a conf; ado el e n c ar
go de c ontinu c1 r (sin cargos 
pastorales ni d a cu r ia) s u la 
b o r teológica p u ra b ien de 
la Iglesia . 

-¿Quisiera explicar qué importancia 
tiene la teología, para responder a las in 
.:¡uietudes del mundo de hoy? 

-Creo que las ciencias humanas son 
absolutamente insuficientes para respon
der a los problemas de nuestros tiempos. 
Es inútil hacer simplemente sociología, 
sicoanálisis o hermenéutica. Actualmen
te, la gente , fatigada de la sociología, pi
de una reflexión sobre los problemas úl
timos de la existencia humana que sur
en de las relaciones fundamentales del 
hombre con Dios. Por eso los jóvenes 
se decepcionan cuando encuentran sa
cerdotes que les hablan de sociología . 
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Ya tienen profesores de sociología en las 
universidades. Si hablan con un sacer
dote, es para escuchar otras cosas. Creo 
que hay una traición de los sacerdotes; 
porque no tienen ya el valor de ser ple 
namente sacerdotes. Es decir, hombres 
de Dios. 

Los jóvenes no están satisfechos de la 
civilización técnica y plantean de nuevo 
el problema de la significación última de 
la existencia de la vida . Si no hay sa
cerdotes que sean teólogos para respon 
der a estas preguntas, entonces los jóve
nes irán a buscar a los " guro" budistas, 
por ejemplo, o irán a los sacerdotes or
todoxos. La ortodoxia rusa atrae mucho 
más a la gente, porque descubren un 
sentido de lo sagrado, del misterio , de 
la liturgia, de la resurrección , que a me
nudo no se encuentra ya en los sacerdo
tes católicos . Por eso es absurdo creer 
hoy que ser moderno significa ser par
te de la desacralización y de la secula 
rizac ión. 

Pienso, por el contrario, que los j óvenes 
están hartos de secularización; es decir, 
en el mundo dominado por el espíritu 
científico, sienten la insuficiencia com
pleta de este espíritu y de la sociedad 
secularizada, para responder a sus ver
daderos problemas. 

- ¿Cuál cree usted que debe ser la ac
titud de los hombres de Iglesia ante los 
acontecimientos políticos, sociales, etc .? 

-Creo que la actitud del hombre de Igle
sia es interrogar a esos acontecimientos. 

La revolución política expresa una insa
t isfacción, una rebeldía de los jóvenes 
no sólo contra el conjunto de las institu
ciones políticas, sino de la concepción 
misma del hombre, que es la de la so
ciedad de consumo. Por otra parte , los 
jóvenes no son ya marxistas, en el sen 
tido del marxismo científico y positivis
tas, que es el de la URSS, el staliniano. 
Los jóvenes se plantean un rechazo de 
lo que existe actualmente, pero también 
una pregunta , para la que buscan una 
respuesta . 

La actitud de los hombres de Iglesia fren 
te a esto es que deben ser hombres de 
Iglesia. Es decir: tienen que interesarse 
en la política, como deben interesarse en 
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las cosas humanas; pero tienen el deber 
de aportar otra cosa m ás que soluciones 
políticas y económ icas. Esto es, aportar 
soluciones teológ icas como hombres de 
Dios, hombres de vida espiritual y de vi 
da m íst ica ; porque los hombres piden 
actualmente la m ística . El mayor error 
actual sería la secularización del sacer
docio o de la v id a re ligiosa , que haría 
que el sacerdocio y la vida religiosa no 
se expresaran m ás que al nivel horizon
tal de la comunidad , y no estuvieran ani 
mados ya por la experiencia m ística de 
la rel ación con D ios, por la estructura 
teológica de una vis ión del hombre y sus 
relaciones con D ios. 

Por eso, creo que hay alg o profunda
mente falso en la medida en que uno 
pudiera pensar que el hombre de hoy no 
qu isiera ya encontrar a Dios, si no es al 
nivel del hombre, y que es simplemen
te en la relaci ó n del hombre con el hom
bre , donde podría real izarse lo que an
tes uno realizaba en la relaci ón del hom
bre con Dios . Esto es una deformación 
profunda de lo que hoy la gente espera 
del sacerdote y del religioso en la situa 
ció n actual . 

- ¿En qué consiste la actitud contem
plativa o de adoraci ón, de la que usted 
habla frecuentemente , ante un mundo 
secularizado? 

- Yo pienso que es imposible desarro
llar la vida del cr istiano en un mundo se
cularizado, porque en el mundo secula 
rizado , ya no hay lugar para la vida del 
cristiano . Por eso yo rechazo absoluta
mente el mundo secularizado . D icho 
mundo es un mito inventado por algu
nos espíritus . Para m í, el mundo no es
t á de ninguna manera secularizado; la 
relación del mundo con D ios permanece 
hoy, sea desde el punto de vista de la 
relaci ón fundamental de creación , o des
de el punto de vista de la presencia de 
lo sagrado en la sociedad, como algo 
que le da al mundo de hoy absolutamen
te todo su valor . 

Desde este punto de vista , la actitud 
contemplativa , la adoraci ón es una de 
las cosas de las que el mundo moderno 
está m ás necesitado. Creo, respecto a 
ésto, que hay un lugar para la vida con 
templativa , sea bajo la forma de monas-
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terio contemplativo o de vida de oración, 

principalmente en los sacerdotes, pero 
también en los laicos. Los hombres de 

hoy están a punto de desfallecer por fal

ta de oración. 

Ya vemos a los jóvenes pedir que se 

creen nuevos centros de recogimiento, 

de oración, de silencio, porque es esto 

lo que el mundo moderno no les da. 

Ellos han visto muy rápidamente los lí

mites de la acción sindical, de la acción 

política. No tienen ya ilusiones sobre es

to. Saben muy bien que, en realidad de

trás de esta acción esconden a menudo 

intereses más o menos reprochables, y 

que los resultados son siempre cosas li

mitadas. Saben muy bien que la acción 

política, la acción sindical. . . no llenan 
de ninguna manera la existencia humana. 

De esta manera la importancia de la vi

da interior, de la contemplación, de la 

oración, va redescubriendo toda su fuer
za. 

Por eso pienso que hay que reaccionar 

contra esa corriente de desacralización y 

de secularización, esto es lo que, en efec
to, la gente espera hoy. Pienso que el 

futuro del sacerdocio no está ni en el 

matrimonio ni en el trabajo, ni en la po

lítica, sino más bien, simplemente, en el 

sacerdocio; es decir, que lo que se le pi

de a los sacerdotes es que sean sacer

dotes y no laicos. Porque los laicos co

mienzan a estar hartos. Son los laicos 

los que piden hoy que los sacerdotes 

sean sacerdotes, porque no es el papel 

del sacerdote el realizar el papel de los 

laicos. Es evidente que llevar el testimo

nio del espíritu evangélico en la vida de 
familia, en a vida del trabajo, en la vida 

política, es el papel del laico. Pero los 

laicos tienen necesidad de sacerdotes; 

porque los laicos saben muy bien que, 

para poder llevar adelante su vida de 

testimonio, tienen la necesidad de ser 

alimentados por la palabra del Evange

lio, de escuchar homilías que estén un 

poco preparadas. Tienen necesidad de 

los sacramentos y la eucaristía. Tienen 

necesidad de la penitencia, de todos los 
medios de gracia, que es la condición 

misma de la existencia cristiana. 

De otro modo, se cae en un cristianis

mo que es ya un puro moralismo. Jesu

cristo viene entonces a ser un profesor 

de moral, y un buen ejemplo. Ahora 

bien, buenos ejemplos ya tenemos dema

siados. San Pablo ha dicho: los profe

sores de moral y la ley no sirven sino 

para darnos la conciencia de que somos 

pecadores y que hemos sido liberados 

del pecado. Si Jesucristo no es el Hijo 

de Dios, si Jesucristo no es sino un pro

fesor de moral, Jesucristo no me inte

resa de ninguna manera y para nada. 

Yo me hago marxista mañana; porque, 

en materia de solidaridad humana, si no 

se trata más que de solaridad humana, 
yo pienso que el marxista es más eficaz 

que ese cristiano. Y el cristianismo que 

se reduce a una cierta actitud de huma

nismo social, es una cosa que no tien& 

para mí ningún interés ni eficacia. 

La única cosa que hace que el cristianis

mo pueda tener algo que decir a los 
hombres de mañana, es un Cristo que 

es el gesto salvador de Dios, haciendo 

irrupción en lo humano, y de ningún mo

do otra forma más de humanismo so

cial. De la misma manera, el sacerdote 

no debe ser un militante político o so

cial en primer lugar, sino esencialmente 

ser aquel a través del cuál el gesto sal

vador de Cristo se continúa. Esto es el 

sentido mismo del sacrdocio: la necesi

dad de la acción de Cristo continuada 

por los sacramentos, para hacer posible 

la creación del hombre nuevo. 

La historia enseña que a la decadencia de una imagen religiosa del mundo, 

sigue la inevitable desolación moral de una cultura. (Zbinden). 
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Noticias del Perú y del Mundo 

UN JUSTO RECONOCIMIENTO 

El premio ' 'Albert Schweítzer" 1970 ha 
sido conferido a los Cooperadores jóve
nes de la Asociación de Cooperadores 
Salesianos de Italia. Se trata de un pre
mio que anualmente es entregado a ins
tituciones juveniles europeas, que se dis
tinguen por iniciativas humanitarias en 
servicio del prójimo. 

L a motivación que 3compañó al premio es 
elocuente: "en zonas particularmente 
necesitadas, 196 jóvenes Cooperadores 
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salesianos prestaron, en el verano 1970, 
su colaboración gratuita para la eleva
ción cultural y social de grupos de niños 
y jóvenes, combatiendo el analfabetismo, 
la falta de higiene y de educación cívi
ca. Y es más: ellos sostuvieron perso
nalmente los gastos propios y adquirie
ron con su dinero los implementos de tra
bajo". 

En Viena, en la sede de la Academia Na
cional, les fue entregado, en sesión so
lemne, el premio a una delegación ofi-
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cial compuesta por tres jóvenes Coopera
dores sorteados en las zonas de Ital ia. 
Estaban presente entre otros, el Emba
jador de Italia, en Austria y el senador 
Montini (hermano del Papa), miembro 
del jurado. 

La medalla de oro y el premio moneta
rio serán un estímulo para los grupos 
de Cooperadores que están naciendo 
con pujanza y cuyo ideal es: " al servi
cio de los demás jóvenes, con el espíritu 
de Don Sosco". 

MUCHACHOS BLANCOS Y NEGROS 
EN UN CENTRO JUVENIL DE 
ESTADOS UNIDOS 

Es una noticia que hizo cronica en los 
periódicos de la gran nación del norte. 
La obra toma proporciones de apostola
do humano y cristiano de una enverga
dura tal, que llama la atención de la po
blación de Columbus. Hagamos una re
seña biográfica : inicio de la obra: 18 de 
enero de 1970. Actual número de jóve
nes concurrentes : 1,500. Carácter: no 
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confesional , distribuidos así : cat ó licos 
32 % ; bautistas 24%; ninguna religión 
22,8 % ; pentecostales, 10,7 %; protes
tantes de varias denominaciones, 2,3%; 
metodistas 6,2 %; luteranos 0 ,96% ; 
episcopalianos, 0 ,91 %- Una pequeña 
ONU de religiones. 

Posee un edificio de 5 p isos cuya histo
ria es la siguiente: constru ido en 1925 
para oficina direccionales de los caba 
lleros de Colón. En octubre de 1961 fue 
comprado con la diócesis y destinado pa 
ra centro social , cultural y deportivo en 
beneficio de los católicos de toda edad. 
En 1970 entraron los salesianos y lo de
dicaron con exclusividad al elemento jo
ven sin distribución de razas , colores y 
religión . 

En el verano de 1970 era un local vacío. 
Se quería habilitarlo para unos treinta 
estudiantes de Teología . 

Era el mes de julio y comenzó un tra 
bajo febr il a toda m áquina. En dos me
ses todo estaba listo para alojar a los 
teólogos y para comenzar una grandiosa 
obra de bien social y religioso en favor 
de tanto muchacho que pululaba por las 
calles y plazas . El P . Inspector salesia 
no se lanzó a la obra con 8 jóvenes del 
aspirantado de Goshen, Nueva York . 
Los tres primeros pisos ya los había 
adaptado la diócesis, pero el cuarto y el 
quinto, que debía pertenecer a la Co
munidad salesiana y a los estud iantes 
de Teología y universitarios, estaban 
completamente abandonados . La labor 
fue fatigosa . Los teólogos, muchos de 
ellos t écnicos en cañerías y en inst a la
ciones eléctricas, se jugaron el todo por 
el todo y el 15 de setiembre la mansión 
era habitable y confortable y se pod ía dar 
luz verde al comienzo del apostolado. 

Director: El P . Manni. Su primera preo
cupación : disponer la capilla para que 
sea un centro atractivo de espiritualidad . 
Un hermano suyo viene de Tampa para 
pasar algunos días de reposo. Viendo 
tan ocupado al hermano sacerdote, se 
adhiere al trabajo y son dos brazos m ás 
que hacen avanzar la obra. 

Gerald Warner es un salesiano coadjutor. 
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39 años . Veterano de la guerra de Co
rea . Entró en el noviciado en 1956, 
siendo diplomado en economía y comer
cio en el Morehead College de Minneso
ta y diplomado en pedagogía en el Bas
tan College . Después de un tirocinio de 
docente en los Angeles, Boston y Nueva 
York, forma actualmente parte del per
sonal salesiano en el Columbus club . 

¿QUE ES EL SALESIAN BOY'S CLUB? 

Es un club independiente afiliado a los 
Boys Clubs de América. Abierto a todo 
niño o joven de 7 a 18 años. Ofrece un 
programa de deporte, de diversiones, de 
educació n cívica y formación de la per
sonalidad . Los locales del club cuentan 
con una piscina cubierta , campos para 
var ios juegos, salas y salones, locales de 
estudio, laboratorios para radio aficiona
dos, bar y comedor. No recibe ayuda del 
gobierno. El club v ive de la beneficen
cia y del apoyo que le prestan los nume
rosos amigos de la ciudad de Columbus. 
Es independiente de todo movimiento de 
carácter político . Su apoyo mayor es la 
motivació n espiritual que lo anima . Don 
Sosco diría : tiene por fin trabajar por la 
salvació n de las almas de los jóvenes. 

CIEN AÑOS DESPUES: UN TEMPLO 
AL SAGRADO CORAZON 

San Justo (Argentina) - En 1875 des
embarcaron los primeros sales ianos en 
la Argentina . Eran enviados por el mis
mo Don Sosco . Dentro de tres años se 
cumplirán 100 a ños de la llegada de es
tos pioneros que v in ieron a conquistar 
almas para Cristo . El P . Demetrio Tata
ren ha lanzado una propuesta estupenda: 
" levanta r un templo al Sagrado Corazón 
de Jesús como recuerdo y conmemora
ció n del acontecimiento". " El templo, 
dice el P . Demetrio, será un centro de 
alabanza , de acción de gracias y de ex
piación y propicac ión ; un fuego ardien
te de caridad ". Por eso pide ayuda a 
todos los hombres de buena voluntad de 
su nació n y del mundo. Y quiere que el 
nuevo templo sea moderno, funcional y 
devoto. Anhel a que sea s ímbolo de las 
realidades celest iales y sobrenaturales. 
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USA Columbus - El Centro Juvenil Salesiano tiene toda clase de juegos y deportes 

El Alcalde de Magdalena, Dr. Alberto Yábar Ruibal y el Rvdo. P. José Trisoglio con un 
grupo de alumnos después de haber sido condecorado con medalla de oro y diploma el 
Director de la Rosenthall 
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U\S LECTURAS CATOLICAS DE DON 
DOGCO EN CL BRASIL, DESPUES DE 
80 ANOS 

En la fa cultad de F il osofía y L et ras de 
Lorem:i h ay una hi lera de vol ú menes en 
ruadern ados, y c u id 3d os co n venernció n. 
Cada uno contiene d oce pequeños fas 
c ícul o::, s in ilustrac ió n . El primero lleva 
en la carátula la flecha : enero - febrero 
ch 1380. Se titula : "O católico no mun
do" . Auto r : P . J on B osco , vale deci r: 
S an Ju ,:in Sosco. Son las lecturas cató 
licas del Brasil. Una rama rel ig iosa que 
creció en el tronco de las obras salesia 
nas de R ío de Janeiro. 

En 1962 fueron r ebautizadas con el nom
bre de ' 'Nosso seculo" (Nuestro siglo) y 
llegó a la venerada edad de 80 años en 
1970. Tienen una p resentación y un con
tenido ág il y m odern o y una difusión que 
nbarca todos los hor izontes del Brasil. 

El primer d irector el e Lecturas Católicas 
fue el P . Pedro Rota, pero el alma de la 
publicación y g ran difusor fue el P . Luis 
Znncheta . Hoy su nombre es todavía re 
cordado en l\! ío por que la calle que con 
duce a la casa salesia n a de R iachue lo , 
lleva s u no mbre. Es un homenaje a l p io 
nero d e In prensa c at ó lica . 

El afi o m ós duro pa r a las lecturas cató
licas brasileñas fue 1923. 

En abril un voraz incendio destruyó la 
imprenta . 

El Director de Niteroy pid ió audiencia al 
presidente de la república , Arturo Ber
nardes . E l pr imer mag istrado le estre 
chó la mano dici é ndole : " estoy abonado 
a las lecturas c at ó l icas y las a p recio des
de hace muc ho tiempo. Ud . compre in 
mediatamente las m áquinas que se ne
cesitan. Quiero pagar y o m ismo lo que 
cuestan y no con el d inero de la nació n 
sino con el m ío " . 

Por este gesto de munificencia, las lec
turas católicas retomaron sµ r\,lmbo con 
renovado empuje . En I.Qs pr,imeros 30 
años se difundieron 6 millone.s de volú 
menes. Una obra mon.umerita·I de cultu 
ra popula r realizada con medios modes
tos y con un d ispend io de (!.nE;!rgías que 
só lo Dios puede valorar. Cada año de 
" Leituras Cató licas y de Nosso Secu !o 
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(nuestro siglo) " re g istra una histor ia de 
fatigas y de sufrimientos no conocidos, 
que toda publicación suele comportar en 
l.:i luch.:i por mantenerse y progresar. 

" Si publicásemos una revista que hable 
de fútbol - dice el P. Durante Costas, 
úl t imo director de Nosso Seculo, tendría
mos dinero a paladas. Pero una revista 
que hable de Dios al hombre de hoy, 
constituye un problema, exige mucho es
fuerzo. Pero esta es la misión que nos 
ha legado Don Bosco y gracias a Dios 
hemos permanecido fieles al deseo fie 
les al deseo del Padre " . 

U M HIJO BAUTIZA A SUS PADRES 

S ucedió en San P .::i blo del Brasil en la 
Navidad pasada . La parroquia lituana 
ha sido confiada recientemente a los sa-
1(.; :... ianos. 

C:n e ll .:i &e clcsurrolló una ceremonia po
c .::is veces vista y más única que rara . 

CI seminarista Evaristo Higa , salesiano, 
b .:i utizó a s us queridos padres . Obteni
uu el permiso del Señor Arzobispo, " re
cc ne ra en Cristo" (según el lenguaje de 
San Pa b lo) u sus padres japoneses, Pe
dro Higa (nac ido en 1904 en Okinawa) 
y n Món ica Hig a (nacida en la misma 
localidad en 1916) y emig rados al Brasil 
desde mucho tiempo . Viven junto a la 
purroquia salesiana . 

Tomando prestada la terminología pau 
lina , el hijo ha podido decir : " vosotros 
sois mis hijos porque yo os he engen
drado en Cristo " . 

L/\ NUEVA SEDE DEL NOVICIADO 
SALESIANO DE LA INSPECTORIA 
DEL PERU 

D esde hace varios a ñ os , nuestros novi
cios cumplían en Cochabamba (Bolivia) 
este período de la vida salesiana. Por 
disposición de los superiores ha vuelto 
al Perú, para ·radicarse en la vieja y so
lariega casa del Rímac (Bajo el Puente) 
primer solar de las obras salesianas en 
est a república. 

El 19 de Marzo del presente año toma
ron po$esión de la antigua mansión, des
pués de emplear varios d ías en adaptar
la a las exigencias del caso. 
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El R. P. Augusto Bindelli sigue en el 
cargo de Maestro de Novicios que inicia 
ra en Bolivia. Los muchachos entusias• 
tas se han puesto bajo la dirección del 
Maestro y están decididos a ser buenos 
y modernos hijos del gran Padre de los 
adolescentes . Quieren, como decía el 
primer obispo salesiano y después -car
denal Juan Cagliero, estar con Don Sos
co y con los tiempos. 

CAM□IOS DE DIRECTORES DE LAS 
OBRAS SALESIANAS 

Las nuevas Constituciones rezan: 

Art . 181. - La Comunidad local está cons
tituida por los Hermanos que, adscritos 
a una Comunidad legítimamente erigida, 
hacen vida común en unidad de espíri
tu con el Superior, desempeñando co
rresponsablemente sus actividades apos
tólicas en una pastoral comunitaria. 

Art . 182. - El Superior de cada Comu
nidad recibe el nombre de D irector. Es 
el primer responsable de la vida religio 
sa de la Comunidad, de sus obras apos
tólicas y de la administración de sus 
bienes. 

Con la colaboración de su Consejo, go
bierna la Comun idad, a norma de las 
Constituciones y Reglamentos. 

Art . 183. • El Director debe ser profeso 
perpetuo y es nombrado por el Inspec
tor con el consentimiento de su Conse
jo, y la aprobación del Rector Mayor . 

Art. 184. • El mandato del Director es 
de tres años. Puede ser confirmado pa
ra un segundo trienio en la misma Co
munidad . 

Aun durante su mandato puede ser des
tinado a otro cargo, siempre que el Ins
pector, con el consentimiento de su Con
sejo lo juzgue necesario. 

De acuerdo con esta pautas han sido 
cambiados los sigu ientes directores de 
casas salesianas: 

El R. P . Pablo Dal Pos que era 'director 
de la obra salesiana en Arequipa pasa a 
ser Administrador del colegio del Cuz
co; el R. P. Pablo Corante, · hast·a ahora 
director del aspirantado salesiano de 
Magdalena del Mar, se h.izo carg~ del di 
rectorado del colegio salesiano del Cuz-

co y el que era titular de la casa del Cuz
có continúa con el cargo de director de 
las obras salesianas de Arequipa. Es el 
R. P. Guillermo Colombi. 

Para la Casa de formació n (ahora aspi 
r antado y filosofado) de Magdalena del 
Mar, ha sido nombrado el R. P . Vicente 
Santilli y el P . José Gurruchaga, Vicario 
del Rmo. P. Inspector y l1nsta hace po
co Director del filosofado de Chosica, pa 
sa a ser Director del Politécnico salesia
no de la avenida Brasil. 

UNA LABOR PEDAGOGICA Y SOCIAL 
DIGNA DE MERITO: LA ESCUELA 
PARROQUIAL ROSENTHAL DE LA 
PUENTE: DE MAGDALC:NA DEL MAR 

En 1963 se colocó la primera piedra y 
en 1965 comenzó a funcionar, con las 
incomodidades propias de todos los ini 
cios, con 176 alumnos. Hoy, cuenta con 
más de 800 niños que concurren a ella 
élnsiosos de aprender y de educarse . La 
Sra . Manuela Rosenthal de la Puente 
dio el golpe inicial con una donación que 
hizo pos ible la construcción del esquele
to de cemento y de algunas aulas. La 
población de Magdalena del Mar le está 
agradecida y la Escuela , que lleva su 
nombre , perennizará su recuerdo a las 
generaciones venideras . 

Varios salesianos trabajaron en el avan
ce de la obra y no podemos silenciar sus 
nombres. E.1 primero de todos fue el 
R . P . Leopoldo l<a ucik , pá rroco por sie 
te a ño$ en esta jurisdicción, apóstol in 
cans3b le y que ya goza de Dios . El tu 
vo la inspiración y dio los primeros re
cursos dados por la Sra . Manuel ita, co
mo cariñosamente se la llama por acá. 
Siempre las obras grandes tuvieron di
ficultades y no faltaron los contratiem
pc;,s . La tenacidad de los directores y 
del personal dc;,cente y administrativo , 
las fue venciendo y allanando el camino. 
Al P. Kaucik le sucedió el P . Bruno 
Secco. N9 descuidó med io para que la 
Escuela progresase. Y en 1966 ocupó 
la d irección ·el P . José Trisoglio . Hom
bre de experiencia en el campo de la 
equcación_, se entregó entero , sin escati 
mar sacrificios, a realizar el ideal que 
desde el primer momento forjó en su 
mente . La Escuela ten ía que ser un cen -
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tro de educación primaria como lo me
rece Magdalena del Mar. Y lo consiguió . 
Hoy se yergue esbelta , de líneas senci 
llas y arquitectónicas , formando un con 
junto armón ico con el Templo Sagrado 
Corazón de Jesús, en la calle Grau, 
frente al parque principal del distrito. 
Eso lo edilicio, pero a la labor de cons
trucción material se asocia el trabajo 
permanente por proveer de materia l es
colar , rodearse de un selecto profesora
do; promueve los deportes, que son hoy 
parte importante en la labor educativa y 
obtiene que la Escuela ocupe un lugar 
destacado y diremos, distingu ido, entre 
los planteles de educación de esta juris
dicción. 

Para reconocer esta empresa de enver
gadura , la Mun icipalidad de Magdalena 
distinguió al P . José Trisoglio con me
dalla de oro y diploma de honor, en una 
emotiva ceremon ia realizada . el año pa 
sado en la Alcald ía. Y el Dr. Alberto Yá
bar Ruibal , alcalde de Magdalena, en el 
momento de hacer entrega de dichas d is 
tinciones, destacó la abnegación del 
mencionado educador, en diferentes 
centros educativos del país y especial 
mente por la labor cumplida al frente de 
la Escuela parroquial. Yábar Ruibal , di 
jo, que se sentía feliz de reconocer los 
méritos de un miembro de la Congrega 
ción salesiana, de la cual era exalumno. 
El P . José Trisoglio ha sido trasladado 
por la superior idad de los salesianos, a 
ocupar un cargo similar en la escuela 
diurna y nocturna del instituto Leonardo 
Pflucker en el R ímac. 

El Boletín salesiano se complace en · fe
licitarlo por la tarea cumplida y le augu
ra iguales o mejores éx itos en la nueva 
misión. 

LA UNESCO CALCULA EN 810,000.000 
EL NUMERO DE ANALFABETOS 

Sólo la m itad de los niños del Tercer 
Mundo podrán as istir a la escuela . 
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Un 8% de dichos niños alcanzarán la 
enseñanza superior. Trece millones de 
niños subnormales hay en la India . Ca
torce millones de ciegos existen en el 
mundo. 

Cinco millones de estos ciegos viven en 
la India . 

En Hispanoamérica el 50% de los niños 
hospitalizados están en el tercer grado 
de desnutrición . 

En Suka (Congo) , un 70% sufre la ma
laria, y un 30% la tuberculosis. Hay 
65,000 mujeres esclavizadas por la pros
titución en la ciudad de Medellín . 

En la India, por una jornada de trabajo 
de 8 horas, se paga a la mujer 15 so
les. 

Dos mil trescientos cincuenta millones 
de hombres del mundo sufren hambre. 
De '' Ecclesia " del 29 de Enero de 1972. 

CLUB " EL PODER DE LA JUVENTUD" 

El sábado 18 del mes de marzo hicie
ron Retiro espiritual los muchachos del 
Club "El Poder de los Jóvenes" de la 
parroquia Sagrado Corazón. Dirigió el 
retiro para los jóvenes, el R . P. Gerar
do Juge, y las jóvenes lo llevaron a ca 
bo en el local del aspirantado de las Hi
jas de María Auxiiladora . Por la tarde 
todos quisieron purificar sus almas con 
una buena confesión y luego alimentar
se con la Eucaristía, participando fervo
rosamente en el Santo Sacrificio de la 
misa, que se celebró en la capilla del 
aspirantado salesiano. 

¿Por qué este retiro? porque está den
tro de las normas y la dinámica del gru
po. Ellos están convencidos que para 
trabajar eficazmente es menester vivir 
unidos íntimamente a Cristo . El retiro 
los ha renovado en este deseo y al mis
mo tiempo puso en sus vidas más in
quietud para entregarse en servicio de 
los demás por amor a Cristo. 
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UNA RESPUESTA CRISTIANA DE LA REVISTA 
"PRIMAVERA" 

¿Evasión o compromiso? 

Leyendo la Revista " Primavera " , experi
mento una sensación de confianza en la 
vida. Nos habla con entusiasmo y nos 
presenta el lado más bello de las cosas. 
Sin embargo la realidad es muy distin
ta . Actualmente no nos podemos fiar de 
nadie; basta pensar en los secuestros y 
en los delitos de toda clase que se co
meten. ¿Debemos encerrarnos en nues
tro caparazón y no interesarnos por na
die más? 

Silvia Gutiérrez 
Valdivia - Chile 

No. Debemos abrir completamente nues
tra ventana hacia el mundo. Con fre
cuencia veremos miseria, injusticia, vio
lencia, indiferencia egoísta. Los diarios 
y las noticias de actualidad nos presen
tan un materialismo sin fronteras. 

Sin embargo, gracias a Dios, vemos tam
bién tantos gestos de delicadeza, de ayu
da mutua, que nos hacen alegrar con los 
esfuerzos colectivos por la cooperación 
económica, la conquista del espacio, la 
difusión de la iglesia entre los pueblos 
no católicos, la amplia resonancia del 
Concilio, etc. 

Ante las miserias y las grandezas de es
te mundo, nuestro corazón debe dilatar
se en la esperanza. 
Y en la práctica, ¿cuál debe ser nuestra 
actitud? 

Cada situación en que nos encontramos, 
puede ser una llamada del Señor a ac
tuar en le gigantesco designio de la crea 
ción. 

¿Dónde encontrar los obreros para dicha 
obra? El Señor busca en cada genera
ción los cultivadores de su viña. 

Bautizados, confirmados, "no podemos 
pasar entre las luchas con una rosa en 
la mano'', ver la miseria y pasar adelan-

te, o peor aún encerrarnos en nuestra 
caparazón . 

Esforcémonos por dar nuestro tributo 
positivo al ambiente en que vivimos. ¿De 
que sirve refunfuñar contra la poca hon
radez, el flirt, las deficiencias de nues
tro ambiente escolar? Es más viril reac
cionar. Alguien escribió: "Para edificar 
un mundo nuevo se necesitan menos ar
quitectos y más trabajadores". "Pero no 
somos santos" diremos: ¡Ah, si espera
mos serlo! Nuestros compañeros no pi
den tanto, no pueden esperar. Hoy se 
necesita tu testimonio silencioso, perse
verancia en el esfuerzo, confianza en la 
gracia. 

Testimonio de palabra: hoy se nos pide 
que justifiquemos nuestra fe; debemos 
conocerla bien, defenderla con caridad, 
no confundirla con nuestras opiniones 
personales. 

Testimonio comunitario: que participe
mos en aquello que la escuela propone 
para promover la amistad, la ayuda mu
tua, la serenidad, el clima educativo 
(clubes, equipos deportivos, actividades 
extraescolares). ¿Sabemos trabajar fra
ternalmente con nuestros compañeros 
de cualquier partido? 

Evangelización: si una pequeña comuni
dad de cristianos custodia la fe, no per
maneceremos solos. 

La Leyes del Compromiso: 

a) Jerarquía de valores. El primer pues
to para nuestro deber escolar hoy, 
profesional o familiar mañana. Des
cuidarlo en nombre de la acción, se
ría una evasión . 

b) Atención a la vida. Debemos saber 
descubrir la miseria moral aún más 
que la miseria física: no nos debemos 
dejar deslumbrar por el bienestar ma
terial, ni desalentar por el mal que 
pulula. Es importante saber recono
cer las riquezas auténticas para va
lorizarlas. 
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c) Respeto a la libertad . Dios no quie
re adhesiones compradas , por lo cual 
no debemos augurarnos convertir a 
los otros sino que ellos se conviertan. 

d) Fidelidad a la gracia. ''Sin mí no po
déis hacer nada " dice Cristo. Por 

LA MARIHUANA 
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Un rostro juven ·! sin alegrícl !'10r cz.usa de l:1 droe:a 

¿Qué es la marjhuana? 

La marihuana es una droga que se en
cuentra en las flores y hojas de la plan 
ta del Cáñamo de las Indias, Cannabis 
satisvs. La planta crece en climas tem
plados en todo el mundo, especialmente 
en México , Africa , India y el medio Orien-
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tanto, también tú debes orar, luchar 
por ser mejor. Dice Michael Quoist: 
" Señor, concédeme pasar por el mun
do con las puertas abiertas para que 
los otros puedan entrar sin pedir na
da". 

Padre Heraldo 

te. Crece también en los Estados Uni 
dos, en donde la droga se conoce con 
los nombres de " pot", yerba, té, pasto, 
Mory Joncs y otras denominaciones. 

¿Cómo trabaja la droga? 

Cuando se fuma, la marihuana penetra 
rápidamente en la corriente sanguínea 
y actúa sobre el cerebro y el sistema 
nervioso . Afecta el estado de ánimo y 
el pensamiento de quien Is usa. No se 
c..onoce aún con precisión su ruta hasta 
el cerebro. Algunos científicos informan 
que la droga se acumula en el hígado. 
Debido a que puede causar alucinacio
nes, cuando se la consume en grandes 
dosis, se la clasifica como un " alucinan
te" menor. La ciencia médica no ha po
c!ic !n descubrir nún con precisión cómo 
actún la droga en el organismo y cómo 
produce sus efectos . 

¿Cuillns !:On sus efectos físicos? 

No se conocen aún los efectos físicos a 
largo plazo de la costumbre de fumar 
marihuana. No se ha efectuado todavía 
el tipo de investigación necesaria para 
conocer los resultados de su uso en for
ma prolongada y habitual. 

Las reacciones físicas más evidentes con
sisten en el aumento de los latidos car
díacos, disminución de la temperatura 
corporal y, a veces enrojecimiento de los 
ojos . La droga altera también el nivel 
sanguínea de azúcar, estimula el apetito 
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y deshidrata el cuerpo. Quienes la usan 
pueden volverse locuaces, vociferantes, 
intranquilos o somnolientos y pueden 
tener dificultades para coordinar sus mo
vimientos. 

Comúnmente, el efecto de la marihuana 
se siente rápidamente, en unos 15 mi
nutos. Sus efectos pueden durar de dos 
a cuatro horas. Dichos efectos pueden 
variar, desde la depresión hasta una 
sensación de excitación . Sin embargo, 
algunas personas no experimentan nin
gún cambio en su estado de ánimo. Las 
sensaciones de tiempo y espacio se al
teran con mucha frecuencia. Un minu 
to puede parecer una hora . Algo próxi
mo puede parecer muy lejano. 

¿Cómo afecta a la razón la marihuana? 

Una persona que consume marihuana 
encuentra más difícil tomar decisiones 
que requieren claridad de pensamiento, 
y es más influenciable por las sugeren
cias de otras personas. La droga afec
ta la ejecución de cualquier tarea que 
requiere buenos reflejos y mente despe
jada . Por esta razón, es peligroso condu 
cir vehículos mientras la persona se en 
cuentra bajo la influencia de la droga. 

¿Cuáles son los riesgos especiales a que 
están expuestos los jóvenes que fuman 
marihuana? 

El fumar marihuana puede tener graves 
efectos sobre la vida de la vida de las 
personas jóvenes. Pueden interrumpir 
sus estudios y ver su futuro ensombre
cido o alterado por el hecho de tener an
tecedentes penales. Un arresto o conde
na por este tipo de delitos puede com
plicar su vida y sus planes, en múltiples 
aspectos. Por ejemplo, en muchos Esta
dos, una persona con antecedentes pe
nales debe cumplir con requisitos espe
ciales para obtener o renovar su licen
cia de automovilista o chofer. La conde
na puede impedir que una persona pue
da ingresar a una profesión como la me
dicina, leyes o el magisterio. Puede di
ficultar que la persona logre una posi
ción que exíja responsabilidad en los ne
gocios o en la industria. Se requerirán 
audiencias especiales para que pueda 

obtener un empleo en el gobierno. An 
tes de probar la marihuana, los estu
diantes deberían considerar los aspectos 
legales y sociales relacionados con la 
droga. 

Los expertos en crecimiento y desarrollo 
humano señalan otros riesgos. Opinan 
que un resultado más sutil del abuso de 
la droga por parte de una persona jo
ven, es el efecto sobre el desarrollo de 
su personalidad. Para las personas Jo
venes que está n en un período de múl
tiples cambios en su transición hacia la 
edad adulta , el experimentar con dro
gas constituye una práctica sumamente 
peligrosa. 

Otro motivo de precaución : la opin1on 
que tienen algunos estudiantes acerca de 
que el uso de la marihuana es "inocuo" 
desde el punto de vista médico, no se 
encuentra apoyada por evidencia cientí
fica. Si bien no se conoce la formación 
de hábito fisiológico, la marihuana pue
de hacer que el consumidor dependa psi 
cológicamente de ella , y ser causa de 
reacciones paranoica y esquizofrénica, 
sin duda alguna las enfermed ades men
t a les más graves. 

Existen pruebas de que pueda ca usar 
importantes cambios en el metabolismo 
de las células del cerebro, y se están 
realizando investigaciones acerca de la 
terrible posibilidad de que ocasiones gra
ves alteraciones en el feto nacido de ma 
dres que han fumado marihuana duran
te los primeros meses del embarazo. 

En un informe proporcionado por una 
clínica psiqui átrica de Lima-Perú , acerca 
de algunos aspectos clínicos de las toxi
comanías en nuestro medio, se señala 
que de 13 pacientes estudiados (12 va
rones y 1 mujer) , la mayoría estaba n en
tre los 16 y 20 años de edad. En cuan
to a ocupación, los estudiantes predomi
naban respecto a los empleados y des
ocupados. Once eran solteros y dos ca
sados . El tiempo de enfermedad osciló 
entre 2 meses y 3 años ; siete pacientes 
tuvieron serios trastornos del comporta 
miento, cinco presentaron cuadros de 
psicosis confusional y uno una reacción 
depresiva. Siete de esos pacientes pro
venían de hogares desintegrados. 

25 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



Eduquemos corno Don Bosco 

DEJADLES JUGAR 

Siguiendo la expresión de San Felipe Ne
ri, Don Sosco solía repetir: " Hijos míos, 
jugad, saltad, divertíos lo que queráis; 
basta que no cometáis el pecado". 

Don Sosco, por otra parte, fue durante 
muchos años el alma de los juegos del 
patio del Oratorio, jugando con los mu
chacos. He aquí el testimonio de un cro
nita: ''Corría el año 1868. Don Sosco 
tenía cincuenta y tres años, aunque ya 
se le notaban los primeros zarpazos de 
la vejez. El, que había sido un atleta 
en su juventud, ya se sentía algo gasta
do. Pero su alma siempre tuvo el arro
jo juvenil. Pues bien , a sus cincuenta 
y tres años, un día retó a sus mucha
chos, desafiándolos a una carrera . Que
ría inyectar su entusiasmo al juego. 
Aunque no debió hacerlo, pues tenía una 
enorme hinchazón en las piernas que lo 
atormentaba . No obstante se alineó en 
tre los corredores y , a la señal , salió dis
parado. Los muchachos gritaban de ale
gría. Don Sosco parecía rejuvenecido. 
En dos zancadas dejó atrás a centena
res de muchachos. El cronista indica 
que entre los jóvenes había algunos atle
tas excepcionales. Pero el santo les ga
nó la apuesta". 

Don Sosco comprendía la importancia 
del juego. El deporte es para los mu
chachos una fuente de alegría y de paz. 
No dejar jugar a los jóvenes es no de
jarles vivir . El juego no es para ellos 
un simple pasatiempo. En el juego, el 
muchacho se expresa y construye su 
propio mundo. En el juego vence su mie
do instintivo y toma conciencia de sus 
fuerzas latentes, se libera de su espíritu 
agresivo y combate su propia soledad . 

Los muchachos que no juegan es que es
tán enfermos. Los niños a quienes no 
se les dé desde pequeños plena libertad 
de jugar, llegarán a ser adultos neuróti -
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cos y acomplejados . Don Sosco no se 
contenta con dar una sencilla libertad de 
jugar; quiere que se le dé "amplia liber
tad " . Sólo le pone el límite del pecado, 
que es el veneno de la libertad. Suya es 
esta máxima: " No llaméis diversión a la 
que deja en el corazón del niño amargo 
remordimiento y miedo al juicio de Dios " . 
Algunos sicólogos subrayan : "Un chico 
llegará a ser más hombre en la vida 
cuanto más y mejor haya podido jugar 
en su adolescencia". 

;_Qué quiere decir " más" y "mejor"? 
Más quiere decir que necesita mucho 
tiempo de juego. Por ejemplo, un chi 
co normal , antes de llegar a la edad es
colar, necesita por lo menos unas ocho 
horas diarias de juego. Mejor, quiere 
decir que es necesario dejar totalmente 
libre para elegir el juego que quiera y 
de la manera que más le guste; antes 
favorecerlo que contrariarlo. No es nin
guna coerción de su libertad la vigilan
cia sobre el ambiente o sobre los com
pañeros de juego; la falta de control so
bre las compañías es la causa más co
mún de os efectos negativos de una di 
versión perniciosa . Don Sosco, que aboga 
por la más " amplia " libertad en el juego, 
es inflexible en este punto: " No se permi
ten los juegos en los que peligren la sa
lud o la moralidad de los alumnos". 

¡Cuántos padres se asustan al ver a sus 
hijos desaforadamente entregados al jue
go! Juegan demasiado -dice-. El jue
go nunca es excesivo si siguen en orden. 
Educadores y sicólogos subrayan la im
portancia del deporte para el desarrollo 
de la robustez física , de la inteligencia 
y de la voluntad . Padres y educadores 
deben preocuparse seriamente por los 
chicos que se muestran reservados, ce
rrados y melancólicos, en cambio, no hay 
nada más hermoso que el alegre bullí -
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cio de los muchachos que corren, luchan 
y saltan al aire puro y libre en los cam 
pos de deporte . " La alegría del hom
bre -afirma Faber- es lo que más 
honra al Creador, porque con ella decla
ramos que estamos contentos de El ". La 
risa de los niños es la música de Dios. 
¿Qué pasa si se les prohíbe jugar? El 
niño se oculta y va a jugar lo mismo, 
de contrabando. Pero lo hace con un 
sentido de culpabilidad . Le envenenáis 

el alma. El niño tiene necesidad de sol 
tar en el juego las fuerzas exuberantes 
que laten en él . Debe medirse al lado 
de sus compañeros. No en vano llega a 
afirmar un educador: " Con el juego el 
niño entra a formar parte de la socie
dad". 

¡Qué sabia es pues la invitación de Don 
Sosco: " Hijos míos, jugad, saltad y di 
vertíos lo que queráis; basta que no co
metáis el pecado" ... 

Recordemos a nuestros muertos 

Sor MARIA CRISTINA ZUZUNAGA 
MORENO 

Dicen que como es la vida es la muer
te, y es así como Sor CRISTINA ZUZU
NAGA nos dejó el 10 de febrero de es
te año, con esa paz y serenidad que só
lo tienen en el último momento las al 
mas que la hayan buscado toda la vida . 

Hermana siempre generosa , llevó con 
abnegación su ancianidad, hecha con el 
molde antiguo: no se permitía ninguna 
inobservancia a pesar de sus años; res
petó y ayudó con sus consejos a la au-

toridad , quien fuera que sea ; con sus 
ocurrencias y mil cosillas que buscaba, 
trataba de tener contentas a las Herma
nas de su Comunidad . 

Donde había que asistir, ahí se la encon 
traba sonriente entreteniendo a las alum
nas; la gran preocupación de los últimos 
decenios de su vida fueron las exalum
nas. Las conocía por nombre una por 
una, ya que muchas de ellas habían si 
do sus alumnas . 

El posible cierre de la Casa de Moliendo 
constituyó un gran sufrimiento para ella: 
centuplicó sus oraciones y sacrificios, pi
diendo lo mismo a las alumnas, exalum
nas y Padres de familia : muchas veces 
repetía - La Virgen no va a permitir 
que esto suceda, esta es su Casa . . . Y 
vio también cumplido su deseo de mo
rir en Moliendo. 

Ella podía ser escuchada por la Virgen 
porque había amado mucho la Congre
gación de la que hacia parte con mucho 
entusiasmo y con mucho provecho de las 
jóvenes que recibían su enseñanza . 

Casi todas las Casas de la lnspectoría 
de Santa Rosa , recuerdan su benéfica 
actividad como Maestra y como Conse
jera escolar, y elevan al Señor una devo
ta oración para su eterno descanso en 
Dios. 
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UNA DROGA SUTIL 

Hay un clima que no puede ser curado 
con procedimientos represivos. Hay que 
descender a la raíz misma del mal, que 
es la droga sutil no perceptible a los ór
ganos de vigilancia, una droga que mi
na las bases y las fuentes de la vida so
cial. 

Esta droga es propinada diariamente 
por la prensa inmoral y pornográfica, 
por la obsesión sexual que nos sofoca, 
por el escarnio que se hace de lo más 
sagrado que hay en el hombre y la mu
jer y penetra casi impalpable , invisible, 
hasta debilitar las fuentes de la vida y 
aflojar la voluntad. 

A la licencia se le llama libertad; se ha
ce irrisión de todo freno religio y se lle
ga hasta la negación de Dios. 

¿Qué será de la generación de mañana? 
¿Crecida en esta ola de lujuria, favoreci
da por los films cargados de sensuali
dad, cada día más libres y desenfrena
dos, empobrecida por la marejada de re
vistas y propagandas insanas? No se di
ga que los tiempos han cambiado, que 
no hay que ser retrógrado, que el mu
chacho debe saber . . . ¿qué debe saber? 
¿Aquello que en la forma más desgarba
da y obcena ofrece la pantalla en una 
penumbra crim inal o lo que captó el ob
jetivo fotográfico con calculada malicia 
o lo que ensució con tinta la pluma de 
un escritor disoluto? 

Si algo hay que enseñar a los adolescen
tes de hoy, están los padres, están los 
maestros honestos y capaces, están los 
pedagogos y sacerdotes ... ellos tienen 
el deber de hacer conocer los misterios 
sagrados de la vida sin profanarlos. Un 
gran educador, San Juan Sosco, presen
tando más con la práctica que con la 
teoría, su sistema preventivo, sistema 
que sin analizar demasiado en el estu
dio de una cruda realidad, la sicología 
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del nino, lo educa verdaderamente y en
teramente, decía en una oportunidad a 
un ministro de la reina de Inglaterra, 
que se maravillaba de la eficacia de su 
sistema: 

-Señor, el medio que nosotros usamos 
no puede ser usado por Uds. Nosotros 
los católicos tenemos la frecuente comu
nión y confesión y la participación en 
la misa cotidiana. 

-Tenéis razón, nosotros no tenemos es
tos medios de educación. ¿No se pue
den suplir con otros? 

-Si no se usan estos elementos de re
ligión hay que recurrir al palo. 

-Tenéis razón, replicaba el ministro, o 
religión o bastón. El episodio de hace 
cien años nos obliga a repensar en la 
necesidad de revisar las bases de la edu
cación de nuestros hijos, que vemos con 
un cierto terror correr el peligro de ser 
inficcionados por la droga de la corrup
ción. Quien ha cancelado la Religión en 
su sistema de vida definiéndola "opio 
del pueblo", ha colocado en su cielo un 
ídolo, que se llamará hoy con un nom
bre, mañana con otro, y a este ídolo le 
sacrifica víctimas humanas, y ante todo 
el alma de los jóvenes, que paulatinamen
te va despreciando a Dios que alegra la 
juventud, para entregarse a la droga su
til que la envenena y la arrastra a des
amor, a la rebelión y al delito. 

Con conciencia clara de cristianos levan
tamos la voz y nos oponemos a este su
til veneno de la pornografía tan dañoso 
como la marihuana, el LSD y otros alu
cinógenos. 

Dios salve a esta generación para que 
no pierda la brújula y no conduzca a la 
humanidad a un desastre más catastró
fico que la guerra y las epidemias. 

Un Padre de Familia. 
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ORACION DE UN SEGLAR POR LOS SACERDOTES

Ante todo, Señor, vengo a agradecerte que estos hom�res hayan aceptado

ser nuestros sacerdotes. Si hubieran preferido una mu¡er Y un hogar esta

ríamos muy desamparados ... Gracias, Señor, por haberlos dado valor _pa

ra el sacrificio. Merced a ellos podemos alimentarnos con el Pan de Vida,

formar hogares cristianos, recuperar la gracia perdida y morir en paz. 

Gracias también, Señor, por los defectos de nuestros sacerdotes ... si fue
ran perfectos no entenderían nuestras debilidades. 

A veces olvido que tienen que recibirnos simpre sonrientes, aunque estén 
medio muertos; que tienen que com:oléJrnos aunque estén desconsolados. 

Señor, enséñanos a juzgar con indulgencia a nuestros sacerdotes. Ayúda
nos a tener caridad con ellos: caridad de pensamiento, pero sobre todo de 
palabra. 

Concédenos por fin, Señor, que encuent;cn muchos imitadores de su her
mosa vocación. Así sea. 

DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 1972 

FECHA MEMORABLE PARA LOS OLIMPICOS 

En esta vista fotográfica se puede apre
ciar a los ''Olímpicos" peruanos reuni
dos para conmemorar los 35 años de su 
participación en la Olimpiada de Berlín 
del año 1935, en la cual supieron dar 
cátedra de buen fútbol. 

Juntamente con los directivos de la 
Unión de Exalumnos Salesianos se en
cuentran los Olímpicos: Teodoro Fernán
dez, Adolfo Magallanes, Arturo Fernán
dez, Segundo Castillo, Orestes Jordán, 
Carlos Tovar, Víctor Lavalle, Jorge Alcal
de, Prisco Alcalde, Juan Valdiviezo, Víc
tor Marchena, Eulogio García y E. Portal, 
que fueron recepcionados por la U . E .  S. 
Hubo una Misa de Salud, un suculento 
desayuno en nuestro local, entrega de 
Medallas y un partido de Fútbol entre 
los Olímpicos, en el Oratorio Festivo Sa-

lesiano Santa Rosa que sirvió para ha
cerles recodar la época de muchachos 
en la que correteaban por las canchas 
salesianas de Lima, Rímac y Callao. 

Posteriormente hubo un brindis en ho
nor a los invitados y famiilares; partici
paron periodistas de diversos diarios ca
pitalinos y se sacó grupos fotográficos. 

Los Olímpicos admiraron la organización 
y efectividad del trabajo de la Unión de 
exalumnos Salesianos y el compañeris
mo que reina entre sus asociados. 

La Unión de Exalumnos agradeció la 
concurrencia de los Olímpicos, esposas, 
hijos y familiares, a la Misa de Salud y 
recepción consiguiente. 

Luis Rivera Ariza 
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CRONICA CRAFICA 

El grupo de olímpicos peruanos de 1936 

Los exalumnos salesianos peruanos que participaron en las Olimpiadas de Berlín en 
1936, a¡¡:asaJados en la UES - Lima, 13·2•72 

DE 

El R . P . Jo~ 
Día del Col1 

Es c ondec0< 

Archivo Histórico Salesiano del Perú



A DE LOS EX-ALUMNOS 

El R . P . José Gurruchaga, Vicario lnspectorial en fraterno abrazo con el seilor Verme. 
Día del Cole&io 

Es condecorado cariilosamente el seilor Sixto Meléndez, presidente de la A . E . 
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C o n, pañe;'o s. d e p romoción en el Día del Colegio 

La Junta D irectiva de la Unión de Exalumnos Salesianos al R . P . Inspector 
Emilio V a llebuona; Lima, 31 -1-72 
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LIMOSNAS PARA EL SOSTi::NIMIENiO OE LAS VOCACIONES 
SALESIANAS: 

Hemos recibido para tal fin las siguientes aportaciones: 

Mabe S.A . ......................... . 
Sra. de Jibaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O.M.A. .. .. .. .. .. .. .. . .......... . 
N.N . .............. . .............. . 
Oswaldo Rotonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N.N . ............................... . 
Fundación Arenas . . . . . . . . . . . . 
N.N . ........................... . 
Varios ......................... . 
Alcancías S. J. Bosco ............... . 
Srts. A. Moreno; V. Ormeño y Sra. J. de León 
del Callao ......................... . 

Ud. puede ayudar a formar sacerdotes salesianos: 

con su oración 

con su sacrificio 

con su limosna. 

S/. 300.00 
" 500.00 
" 4,020.00 
" 8,000.00 
" 100.00 
" 1,000.00 
" 150.00 
" 50.00 
" 2,150.00 
" 11,850.00 

" 200.00 

Para toda consulta dirigirse al Rvmo. P. Inspector de los Salesianos 
o a su secretario. Av. Brasil 210 - Telf. 31-78-90. Casilla de Correos 
999 - Lima. 

BOLETIN SALESIANO 
MARZO - ABRIL 1972 
Dirección y Administración 
Av. Brasil, 210 - Lima - Perú 
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EL BOLETI N SALESIANO 

Fue fundado por Don Bosco para servir de vínculo 

de unión entre todos los miembros religiosos y lai

cos de la gran FAMILIA SALESIANA, que tiene co

mo compromiso la preocupación de la promoción hu

mana y la evangelización de LOS JOVENES, espe

cialmente de los menos favorecidos, guiada por el 

espíritu de caridad propio de San Francisco de Sales. 

EL BOLETI N SALESIANO 

Se dirige, además, a los muchos amigos de la Obra 

de Don Bosco, a quienes informa sobre las activida

des multiformes, proyectos e inquietudes que se refie

ren a la educación de la juventud, a la atención de 

las clases populares y a las misiones entre fieles . . 

EL BOLETI N SALESIANO 

Se distribuye gratuitamente en: Av. Brasil 210 - Lima 
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